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RESUMEN

La presente investigación se realizó con el propósito de determinar el desarrollo del pensamiento críti-
co a través de un programa de lectura comprensiva en los alumnos de la Universidad Nacional de Trujillo 
2014

El estudio fue de tipo cuasi-experimental dentro de lo cual se tuvo el diseño pretest y postest con dos 
grupos, con una muestra de 72 alumnos, 30 hombres y 42 mujeres. Se procedió en primer lugar a la eva-
luación de los alumnos con el pretest en forma individual y con tiempo de 1 hora. A partir de entonces se 
procedió a aplicar el programa de lectura comprensiva de textos. Al finalizar la aplicación del programa se 
procedió a la aplicación del post-test. Se hicieron uso de los métodos cuantitativos, que se emplearon antes 
y después de la experiencia; y el método explicativo, para investigar acerca de las causas del porqué nuestro 
estudiante universitario no critica en los diversos espacios sociales del mundo que lo rodea.

Los resultados obtenidos muestran que luego de aplicar el post-test al grupo experimental y control, 
se incrementaron significativamente los porcentajes en los niveles, literal, inferencial y crítico; por lo tanto 
existe una relación estadística positiva.  Se concluye que la aplicación del programa de lectura comprensiva 
de textos desarrolla significativamente el pensamiento crítico en los alumnos, la cual debe ser reforzada 
desde el nivel educativo, con la finalidad de lograr competencias laborales y asegurar la empleabilidad de 
los estudiantes.

Palabras claves: Programa de lectura comprensiva de textos, pensamiento crítico.
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ABSTRACT

This research was conducted in order to determine the development of critical thinking though a com-
prehensive reading program in the students of the National Trujillo University 2014.

The study was quasi-experimental. The design was pre-test and post-test the experiment was divided 
into two groups. The sample was composed of 72 students; there were 30 men and 42 women. First the 
students were evaluated with an individual pre-test, which last one hour, and then we applied a compre-
hensive reading program of texts. At the end of the program we proceeded to apply of the post-test. The 
study has used quantitative methods; the same were used before and after the experience and we also used 
the explanatory method to investigate the causes of why our college students do not criticize in the various 
social problems surrounding the world.

The results show that after applying the post-test to the experimental group and the control one the 
percentages of the level were significantly increased, literal inferential and critical. Therefore there is a 
positive statistical relationship. To conclude the application of a comprehensive reading program of texts 
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INTRODUCCIÓN

Dentro del enfoque cognitivo se concibe la lec-
tura tanto como proceso y como producto, de la 
interacción entre el texto y el lector. En el pro-
ceso de reconstruir las ideas del autor influyen 
muchos factores, siendo los más importantes, se-
gún Johnston (citado por Mendrano, 2012:6), “el 
texto, los conocimientos previos del lector y la re-
lación autor lector”. Cada uno de éstos es crucial 
a la hora de estimar el desarrollo del pensamien-
to crítico. Pensamiento crítico no es pensar por 
pensar, pero sí es el pensamiento que comporta 
el auto-mejoramiento. 

Richard, P. (2000) sostiene que “este mejoramien-
to proviene de la habilidad para usar estándares 
por medio de los cuales uno evalúa apropiada-
mente el propio pensamiento. En otras palabras, 
es auto-mejoramiento (al pensar) a través de es-
tándares (que evalúan el pensamiento)” (p.107).  

Por el contrario, los pensadores críticos en el sen-
tido “fuerte” del término, se someten a los mis-
mos patrones intelectuales que sus oponentes, se 
atreven a reconocer la verdad en los puntos de 
vista opuestos, tienen habilidad para pensar mul-
tilógica y dialógicamente, son capaces de detec-
tar sus pensamientos autodelusivos y se compro-
meten a vivir conforme a los principios críticos 
de su propio pensamiento.  

Dewey, J. (1967) en su artículo “La concepción 
democrática en educación”, considera que “el 
pensamiento y conocimiento son dos categorías 
interdependientes. Por una parte el pensamiento 
es esencial para la adquisición del conocimiento 
y, por la otra, el conocimiento es esencial para 
desarrollar el pensamiento.” (p. 48). 

Dewey pensaba que “el conocimiento práctico 
se puede asimilar eficazmente sí el estudiante lo 
procesa activamente por una vía intelectiva. Sólo 
luchando de cerca con las condiciones del pro-
blema, buscando y hallando sus propias salidas, 
se llega a pensar. Asimismo, existe la evidencia 
de la dependencia del pensamiento respecto del 
conocimiento. Podemos incluso definir un pen-
samiento hábil como la capacidad de aplicar el 
conocimiento de un modo eficaz” (p. 70). Un as-
pecto importante de la educación consiste en en-
señar a la gente a pensar y, a pensar eficazmente: 
en síntesis, pensar de modo crítico. 

Botkin, J. (1980) sostiene al respecto que el “Pen-
samiento es experimental y social hace una dis-
tinción entre el aprendizaje de mantenimiento y 
el aprendizaje innovativo” (p. 175). 

El primero hace referencia a adquirir metodos y 
reglas que le servirán para hacer frente a situacio-
nes conocidas, lo cual aumenta la capacidad que 
tiene la persona para resolver problemas, por ello 
se adecúa a un modo de vida ya establecido pero 
sin cambiarlo.

¿Por qué es importante el estudio del pensamiento 
crítico? En estudiantes universitarios, es una pre-
gunta que puede ser abordada desde perspectivas 
diferentes, separadas por razones metodológicas 
pero relacionadas entre ellas, vínculos que se van 
haciendo evidentes en la medida en que cada una 
es expuesta. 

Desde un punto de vista puramente etimológico, 
se revela su importancia a medida que se des-
velan las raíces griegas y latinas de las cuales se 
derivan palabras como “crítico” y “pensamiento”. 

develops significantly the critical thinking in students. This need to be reinforced from educational 
level, with the purpose of achieving job skills and ensure the students employability

Key words:  comprehensive reading program of texts, critical thinking 
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A nivel social, la formación del pensamiento 
crítico se revela importante teniendo en cuenta 
el papel fundamental que desempeña en pro-
cesos sociales de naturaleza democrática en los 
cuales sea posible la formación de ciudadanos y 
ciudadanas, conscientes y responsables. Desde 
una perspectiva pedagógica, este tema y su im-
portancia son avalados por instituciones como 
la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
que formula principios orientadores para la edu-
cación universitaria, en los cuales el desarrollo 
del pensamiento crítico ocupa un papel funda-
mental (Marciales, 2003:12). 

Teniendo en cuenta lo anterior, pensar crítica-
mente cobra importancia fundamental en un 
mundo que, agobiado por las crisis en todos los 
órdenes, sociales, políticos, y económicos entre 
otros, demanda cada vez más la presencia de 
hombres y mujeres capaces de actuar con crite-
rio en la búsqueda de soluciones a los conflictos, 
cualquiera que sea su campo de acción. 

Quienes cuentan con una formación profesional 
tienen una responsabilidad mayor en este proce-
so, dado que la distancia entre países ricos y po-
bres hace que para una gran mayoría el ser profe-
sional sea un privilegio de pocos. Por otra parte, 
en manos de ese reducido grupo se encuentran 
las decisiones que afectarán a grupos humanos 
amplios. 

Plantear la educación en términos de aprendizaje 
supone tratar al estudiante como un ser más pa-
sivo que activo, subestimando su capacidad para 
investigar, condición fundamental para el desa-
rrollo de un pensamiento crítico.  

La UNESCO ha planteado el desarrollo del pen-
samiento crítico como uno de los principios fun-
damentales para la educación superior, la ver-
tiginosidad con la cual en el mundo de hoy se 
genera nueva información está demandando la 
puesta en marcha de estrategias para auto-dirigir 
el propio aprendizaje a lo largo de la vida en los 
nuevos profesionales. 

Las instituciones educativas, particularmente 
las universidades, reconocen la importancia de 
promover el aprendizaje auto-dirigido y que este 
sea continuado a lo largo de la vida; tal recono-
cimiento las ha llevado a algunas a desarrollar 
alternativas que han afectado los planes de estu-
dio y las prácticas pedagógicas, y han supuesto 
la realización de programas especiales para el 
fortalecimiento de aquellas habilidades de pen-
samiento y competencias prácticas y cognitivas 
que cada disciplina considera relevantes para la 
formación profesional de sus egresados. 

La globalización actual en todos los aspectos de 
la vida, requiere de profesionales capaces, por 
ello se hace imperativo mejorar el proceso de 
aprendizaje. Existen países que han avanzado en 
el desarrollo del pensamiento crítico obteniendo 
resultados positivos, reflejados en el nivel que de-
muestran. 

La realidad de América Latina en el sistema edu-
cativo no es convincente por el desinterés de los 
gobiernos de turno, al no aplicar políticas acorde 
a nuestra realidad.

En nuestro país el gran problema son las políticas 
de gobierno que ensayan con el sistema educati-
vo, lo cual ha dado paso a una educación medio-
cre. 

En un informe del progreso educativo en Amé-
rica latina (2006:6) que fue auspiciado por la 
UNESCO y la “Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico” (OCDE), afirma 
que los estudiantes tienen un bajo rendimiento 
en las evaluaciones de PISA de 2003, los estu-
diantes de 15 años de edad de Brasil, México, y 
Uruguay obtuvieron puntajes cercanos al extre-
mo inferior en lectura, matemáticas y ciencias 
entre los 41 países examinados. 

Más de la mitad de los estudiantes latinoameri-
canos tuvo serias dificultades para utilizar la lec-
tura y ampliar sus conocimientos y habilidades. 
Según el Instituto de Estadística de la UNESCO 
(2000), más del 50 por ciento de la población es-
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colar en Perú se ubica en el Nivel 1 o por debajo 
(índica que los estudiantes tienen serias dificulta-
des para utilizar la lectura como un instrumento 
para avanzar y ampliar sus conocimientos y des-
trezas en otras áreas), indicando que, en el mejor 
de los casos, sólo se pueden manejar las tareas 
más básicas de la lectura y por ende el poco o casi 
nada desarrollo del pensamiento crítico.

En consecuencia, el bajo desarrollo del pensa-
miento crítico en los alumnos de las diferentes 
instituciones educativas del país tiene mucho que 
ver con lo poco que leen.  

Por ello es de vital importancia que frente a la 
innovación y proliferación de programas curri-
culares, se tenga en cuenta en la formación del 
alumno, el desarrollo del pensamiento crítico 
tomándolo como eje motor y célula de la edu-
cación.

El Ministerio  de  educación  apuesta por  una 
educación que favorezca la  capacidad  crítica  y   
reflexiva, el dialogo, la  concertación, la  armonía 
y  es  consciente  de la  importancia de la comu-
nicación   como llave para  acceder  a  diversos  
aprendizajes. Por esta razón continúa impulsan-
do, en el marco del programa de emergencia edu-
cativa. 

La movilización nacional “Un Perú  que  lee un 
país que cambia” que  busca la  colaboración de 
todos los  actores sociales  y  políticos en la con-
creción de  aprendizajes fundamentales  que  se  
relacionan con las capacidades comunicativas. 

Entre los latinoamericanos en el 2001, por ejem-
plo en lectura Perú ya fue superado por Chile 
(ahora en el puesto 43), México (46), Brasil (55) y 
Argentina (57). Esta vez los mismos países están 
delante del Perú, a los que se agregan Uruguay 
(49) y Colombia (52) que entraron a PISA des-
de el 2006. Perú (62) sólo supera ligeramente a 
Panamá (63), país que recién ingresa a dar estas 
pruebas. Los mejores puntajes los obtienen los 
mismos de siempre aunque se van alternando en 
las posiciones de liderazgo. 

Por ejemplo en lectura esta vez puntea Shan-
gai-China que es la única “ semi-sorpresa” aun-
que solo representa a una provincia de toda Chi-
na-  seguido de Corea del Sur, Finlandia, Hong 
Kong-China, Singapur, Canadá, Nueva Zelanda,  
Japón, Australia, Holanda, Bélgica, Noruega,  Es-
tonia  y Suiza. 

De lo mucho que hay por aprender de estas 
pruebas y el análisis de sus resultados, que será 
motivo de otras columnas, empecemos con una 
lección clara: los países que estaban en la cabeza 
en el 2001 lo están en el 2009, y los de la cola del 
2001 están en la cola en el 2009, aunque aumen-
tó considerablemente el número y diversidad de 
países evaluados. 

Así mismo, los referentes tradicionales de la edu-
cación peruana como Estados Unidos (15 en 
lectura), Alemania (20), Francia (21), Inglaterra 
(24) ó España (32), hace tiempo que ya no están 
entre los líderes del mundo, por lo que bien vale 
la pena revisar de quiénes nos conviene aprender. 
Perú subió 43 puntos en lectura entre el 2001 y 
el 2009, al lado de otros coleros como Chile (40 
pts.) Albania (36 pts.) Indonesia (31 pts.) y Le-
tonia (26 pts.). En cambio, subieron menos los 
punteros como Corea (15 pts.) Hong Kong (8 
pts.). 

Eso es lógico por dos razones: 

Gracias a todo   el esfuerzo de haber salido de la 
cola aún seguimos entre los coleros, si nos damos 
saltos grandes en la próxima década. El Perú ten-
drá   un   status de un analfabeto mundial. 

En la Universidad Nacional de Trujillo, Facultad 
de Educación, Escuela de Educación Primaria, el 
bajo nivel del desarrollo del pensamiento crítico 
se manifiesta en los alumnos ya que no opinan 
sobre ningún tema de actualidad o sucesos que 
están marcando la historia de nuestro país, la 
falta de motivación es generada por el descono-
cimiento y la improvisación del docente, lo cual 
acarrea aburrimiento. 
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Estas deficiencias sumadas a la realidad so-
cio-económica de Trujillo y de nuestro país, 
obliga a que la mayoría de nuestros educandos 
sufran también el impacto de la crisis, pasando a 
ser colaboradores activos de la manutención del 
hogar.  

Desde esta perspectiva se justifica la investiga-
ción orientada a pretender rescatar la importan-
cia y el interés que debe darse a la lectura y al 
desarrollo del pensamiento crítico, empezando 
por la orientación de especialistas; aplicando el 
programa de lectura comprensiva de textos en el 
curso de comunicación I del I ciclo de la Escuela 
De Educación Primaria, Facultad De Educación, 
Universidad Nacional De Trujillo.

Esta situación obliga a preguntarnos: 

¿En qué medida el programa de lectura com-
prensiva de textos desarrolla el pensamiento 
crítico de los alumnos del I ciclo de la Escuela 
Académico Profesional De Educación Primaria, 
Facultad De Educación, Universidad Nacional 
De Trujillo, 2010?

Los objetivos que se plantearon fueron: 

1) Determinar el desarrollo del pensamiento 
crítico a través de un programa de lectura com-
prensiva de textos en los alumnos del I ciclo de 
la Escuela Académico Profesional De Educación 
Primaria, Facultad de Educación, Universidad 
Nacional De Trujillo, 2010. 

2) Evaluar los niveles de la comprensión lectora 
que ayuden a desarrollar el pensamiento crítico 
en los alumnos. 

3) Estructurar un programa de lectura compren-
siva de textos para desarrollar los niveles del pen-
samiento crítico.

MÉTODOS Y MATERIALES

Objeto del estudio
El objeto de estudio estuvo constituido por los 

alumnos del I ciclo de la Escuela Académico 
Profesional de Educación Primaria, Facultad De 
Educación, Universidad Nacional De Trujillo 
durante el año 2014.

Población
La población estuvo constituida por 72 alumnos 
del I ciclo de la Escuela Académico Profesional 
de Educación Primaria, Facultad de Educación, 
Universidad Nacional de Trujillo

Muestra
La muestra estuvo constituida por dos grupos: 
Grupo Experimental y Grupo Control, cada uno 
formado por 30 hombres y 42 mujeres, en total 
72 alumnos del I ciclo de la Escuela Académico 
Profesional de Educación Primaria, Facultad de 
Educación, Universidad Nacional de Trujillo, a 
quienes se aplicó el diseño de pre test y post test.

Instrumentos de recolección de datos
•Ficha de observación. - Permite recoger infor-
mación sobre determinadas características perso-
nales; al igual que la lista de cotejos, se utilizaron 
en la observación en las sesiones programadas.

•Fichas textuales. - Para citar algunos párrafos 
importantes de la nuestra investigación

•Fichas de resumen. - Para organizar sintética-
mente las ideas principales encontradas en una o 
más páginas de una determinada lectura.

•Encuestas. - Para obtener información de los 
alumnos acerca de la práctica de la lectura y de la 
utilización de organizadores visuales.

•Cuestionario pre-test y post-test. - Servirán para 
establecer comparaciones de los puntajes obteni-
dos por el grupo experimental y el grupo control. 

Métodos y Técnicas
-Método cuantitativo, cuya recolección de datos 
fue a través de un test, la misma que se empleará 
antes y después de la experiencia.

-Método explicativo, deseamos investigar acerca 
de las causas del porque nuestro estudiante uni-
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versitario no critica en los diversos espacios so-
ciales del mundo que lo rodea. 

Técnica
-Observación

Diseño de estudio
La investigación fue cuasi-experimental, apli-
cándose el diseño de pre-test y post-test con dos 
grupos, el grupo experimental y el grupo control. 
Posteriormente, ambos grupos fueron evaluados.

Procedimiento:
-Se coordina con los alumnos para desarrollar y 
aplicar el Programa con los estudiantes del I ciclo 
de Educación

-Se elaboró el pre test, para conocer la compren-
sión lectora de los alumnos de la muestra.

-Luego se aplicó el programa de comprensión 
lectora a los alumnos del I ciclo de Educación

-Después se aplicó el post test.

-Posteriormente los datos se procesaron, analiza-
ron y se discutieron

-Se redactó las conclusiones y sugerencias en 
base a la discusión de resultados

-Se comunicaron las conclusiones del trabajo de 
investigación.

Calificación del pre-test y post-test
Escala nominal  Escala ordinal
Excelente   17-20
Bueno    13-16
Regular   09-12
Deficiente   05-08
Malo    00-04

RESULTADOS

Resultados del test de comprensión lectora aplicado a los del I ciclo de la Escuela Académico Profe-
sional de Educación Primaria, Facultad de Educación, Universidad Nacional de Trujillo.

Tabla N° 1. Nivel literal de la comprensión lectora de los alumnos del I ciclo de la Escuela Académico 
Profesional de Educación Primaria, Facultad de Educación, Universidad Nacional de Trujillo, grupo ex-

perimental y control: pre-test y post-test

Fuente: Base de datos Excel del test de comprensión lectora

Alumnos % Alumnos % Alumnos % Alumnos %
Excelente 4 5,6 22 31 3 4 15 21

Bueno 12 16,7 36 50 10 14 28 39
Regular 20 27,8 14 19 21 29 29 40

Deficiente 21 29,1 0 0 22 31 0 0
Malo 15 20,8 0 0 16 22 0 0
Total 72 100 72 100 72 100 72 100

Nivel literal de 
comprensión 

lectora

Grupos

Experimental Control
Pre Test Postest Pre Test Postest
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Figura Nº 1. Nivel literal de la comprensión lectora de los alumnos del I ciclo de la Escuela Académico 
Profesional de Educación Primaria, Facultad de Educación, Universidad Nacional de Trujillo, grupo ex-

perimental y control: pre-test y post-test

En la Tabla y Fig. N° 1 muestra en el "nivel literal" 
de la comprensión lectora según el pre y post test 
del grupo experimental y control respectivamen-
te el cual indica que, en el grupo experimental en 
el pre - test el 5,6% (4) alumnos están en la escala 
de los excelentes, un 27,8% (20) alumnos están 
regulares, un 20,8% (15) alumnos en la escala de 
malo; y en el post test del mismo grupo el 50% 
(36) alumnos están en la escala de bueno, el 31% 
(22) están la escala de los excelentes, el 19% (14) 

en los regulares y hay 0%, es decir ningún alum-
no representa esta escala de deficientes y malos. 
Respecto al grupo control en el pre test 31% (22) 
representan a la escala de deficientes, 29% (21), 
se encuentran en la escala de regular,  y el 22% 
(16)  pertenece a la escala malos; dentro de este 
grupo en el post test hay un 40% (29) dentro de 
la escala regular, 39% (28) están en la escala de 
buenos, 21% (15) en la escala de los excelentes y 
los deficientes y malos representan el 0%

Tabla Nº 2. Nivel inferencial de la comprensión lectora de los alumnos del I ciclo de la Escuela Académico 
Profesional de Educación Primaria, Facultad de Educación, Universidad Nacional de Trujillo, grupo ex-

perimental y control: pre-test y post-test

Fuente: Base de datos Excel del test de comprensión lectora

Alumnos % Alumnos % Alumnos % Alumnos %
Excelente 4 6 17 24 4 6 17 24

Bueno 7 10 16 22 8 11 23 32
Regular 24 33 37 51 27 38 29 40

Deficiente 19 26 2 3 17 24 3 4
Malo 18 25 0 0 16 22 0 0
Total 72 100 72 100 72 100 72 100

Nivel inferencial de 
la comprensión 

lectora

Grupos

Experimental Control
Pre Test Postest Pre Test Postest
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Figura Nº 2. Nivel inferencial de la comprensión lectora de los alumnos del I ciclo de la Escuela Académi-
co Profesional de Educación Primaria, Facultad de Educación, Universidad Nacional de Trujillo, grupo 

experimental y control: pre-test y post-test

En la tabla y fig. N° 2 muestra en el "nivel infe-
rencial" de la comprensión lectora según el pre 
y post test del grupo experimental y control 
respectivamente el cual indica que, en el grupo 
experimental en el pre-test el 33% (24) alum-
nos están en la escala de regular, el 26% (19) y 
el 25% (18) se encuentran en la escala de defi-
ciente y malo respectivamente; y en el post test 
del mismo grupo el 51% (37) alumnos están en 
la escala de regular, el 24% (17) están la escala de 
los excelentes, el 22% (16) en los buenos, hay un 

0%, para la escala de malos y solo un 3% (2) en 
la escala de deficientes. Respecto al grupo con-
trol en el pre test 38% (27) representan a la escala 
de regular, 24% (17), se encuentran en la escala 
de deficientes, el 22% (16)  pertenece a la escala 
malos; dentro de este grupo en el post test hay un 
40% (29) alumnos que se encuentran dentro de 
la escala regular, 32% (23) están en la escala de 
buenos, el 24% (17) pertenecen a la escala de los 
excelentes y solo un 4% (3) pertenecen a la escala 
de deficientes y malos representan el 0%

Tabla Nº 3. Nivel crítico de la comprensión lectora de los alumnos del I ciclo de la Escuela Académico 
Profesional de Educación Primaria, Facultad de Educación, Universidad Nacional de Trujillo, grupo ex-

perimental y control: pre-test y post-test

Alumnos % Alumnos % Alumnos % Alumnos %
Excelente 0 0 18 25,0 1 1 15 21

Bueno 4 6 14 19,4 4 6 27 38
Regular 36 50 37 51,4 28 39 29 40

Deficiente 13 18 2 2,8 21 29 1 1
Malo 19 26 1 1,4 18 25 0 0
Total 72 100 72 100 72 100 72 100

Nivel inferencial de 
la comprensión 

lectora

Grupos
Experimental Control

Pre Test Postest Pre Test Postest

Fuente: Base de datos Excel del test de comprensión lecto
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Figura Nº 3. Nivel crítico de la comprensión lectora de los alumnos del I ciclo de la Escuela Académico 
Profesional de Educación Primaria, Facultad de Educación, Universidad Nacional de Trujillo, grupo ex-

perimental y control: pre-test y post-test

En la tabla y figura N° 3 muestra en el "nivel críti-
co" de la comprensión lectora según el pre y post 
test del grupo experimental y control respectiva-
mente el cual indica que, en el grupo experimen-
tal en el pre-test el 50% (36) alumnos están en 
la escala de regular, el 26% (19) y el 18% (13) se 
encuentran en la escala de deficiente y malo res-
pectivamente; y en el post test del mismo grupo 
el 51,4% (37) alumnos están en la escala de regu-
lar, el 25% (18) están la escala de los excelentes, 
el 19,4% (14) en la escala bueno y el 2,8% (2) y 

1,4% (1) alumnos se encuentran en la escala de 
deficientes y malos. Respecto al grupo control 
en el pre test 39% (28) representan a la escala de 
regular, 29% (21), se encuentran en la escala de 
deficientes, el 25% (18) pertenece a la escala ma-
los; dentro de este grupo en el post test hay un 
40% (29) alumnos que se encuentran dentro de 
la escala regular, 38% (27) están en la escala de 
buenos, el 21% (15) pertenecen a la escala de los 
excelentes y el 1% (1) pertenecen a la escala de 
deficientes y malos representan el 0%.

Tabla Nº 4. Estadística descriptiva de los puntajes de los niveles de la comprensión lectora de los alumnos 
del I ciclo de la Escuela Académico Profesional de Educación Primaria, Facultad de Educación, Universi-

dad Nacional de Trujillo, grupo experimental y control: pre-test y post-test

Variable Valor 
Mínimo

Valor 
Máximo Media

Pre Test 2 20 2.84
Post Test 9 20 2.41
Pre Test 6 20 1.75
Post Test 11 20 1.17
Pre Test 2 19 1.44
Post Test 6 20 1.3
Pre Test 1 19 1.4
Post Test 7 20 1.05
Pre Test 2 16 1
Post Test 3 19 1.44
Pre Test 3 18 1.23
Post Test 7 19 1.27

Nivel

Nivel

Grupos

Experimental

Control

Experimental

Control

Experimental

Control

Nivel
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De la tabla Nº 4, se observa las estadisticas des-
criptivas, puntaje del nivel literal del grupo expe-
rimental; pre-test se encontró un valor mínimo 
de 02 puntos y un valor máximo de 20 puntos, 
una media aritmética de 2.84; en el grupo post-
test se encontró un valor mínimo de  09 puntos y 
un valor máximo de 20 puntos, una media arit-
mética de 2.41. En el grupo de control; el pre-test, 
encontró un valor mínimo de 06 puntos, un va-
lor máximo de 20, una media de 1.75; en el grupo 
post-test se encontró un valor mínimo de 11, un 
valor máximo de 20 puntos y una media de 1.17. 
En el puntaje del nivel inferencial del grupo ex-
perimental; pre-test se encontró un valor míni-
mo de 02 puntos, un valor máximo de 19, y una 
media de 1.44; en el grupo post-test, se encontró 

un valor mínimo de 06, un valor máximo de 20 
y una media de 1.30. En el grupo control, el pre-
test se encontró un valor mínimo de 01, un valor 
máximo de 19 y una media de 1.40; en el grupo 
post-test, se encontró un valor mínimo de 07, un 
valor máximo de 20 puntos y una media de 1.05. 
En el puntaje de nivel crítico del grupo experi-
mental; pre-test se encontró un valor mínimo de 
02, un valor máximo de 16 y una media de 1; en 
el grupo post-test se encontró un valor mínimo 
de 03, un valor máximo de 19 y una media de 
1.44; en el grupo control, el pre-test se encontró  
un valor mínimo de 03, un valor máximo de 18 
y una media de 1.23; en el grupo post-test, se en-
contró un valor mínimo de 07, un valor máximo 
de 19 y una media de 1.27

Prueba de homogeneidad

La prueba de homogeneidad s es un estudio comparativo de la respuesta observada en los dos gru-
pos por lo cual se plantea las siguientes hipótesis.

Hipótesis nula (Ho): µ1= µ2=

En la cual nos permite afirmar que las medias de los grupos son iguales y los grupos proceden de 
poblaciones con medias iguales.

•Hipótesis alternativa (H1): al menos uno de los grupos tiene una media distinta

Tabla Nº 5. Prueba de homogeneidad de varianzas de la comprensión lectora

Estadístico de 
Levene gl1 gl2 Sig.

Pre-test ,127 1 54 ,723

Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig.

Inter-grupos 1,143 1 1,143 ,005 ,945
Intra-grupos 12,984,571 54 240,455

Total 12,985,714 55
Inter-grupos 16,354,446 1 16,354,446 79,817 ,000
Intra-grupos 11,064,536 54 204,899

Total 27,418,982 55

Pre-test

Pos-test
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DISCUSIÓN

Los resultados de esta investigación son relevan-
tes debido a que su sistematización ha permiti-
do demostrar que el programa de lectura com-
prensiva de textos desarrolla significativamente 
el pensamiento crítico en los estudiantes de la 
muestra de los grupos experimental y control. 

Iniciaremos citando a Cáceda, F. (2002) quien 
estudió la capacidad para la lectura en el nivel 
secundario en Trujillo. Llegando a las siguientes 
conclusiones: la lectura es la base importante del 
enriquecimiento cultural; el niño y adolescente 
peruano casi no lee; las restricciones económicas 
imposibilitan la presencia de libros y revistas en 
las bibliotecas de los colegios secundarios. 

En efecto, la lectura supone la práctica más im-
portante para el estudio, nos ayuda a entender 
y recordar; se desarrolla el pensamiento crítico, 
cuando al leer un texto, se saca las conclusiones 
y se contrasta con lo que se piensa; esta acción 
ayuda a entender el texto y recordarlo.  

En ese sentido, tal como se observa en la Fig. Nº 
1, en el nivel literal de la comprensión lectora de 
los alumnos del I ciclo de la Escuela de Educación 
Primaria, Facultad de Educación, de la Universi-
dad Nacional de Trujillo, en los porcentajes obte-
nidos en el pre-test, de los grupos experimental 
y control, ambos mostraron un gran porcentaje 
de deficiencia y mala comprensión de lectura; sin 
embargo luego de aplicar el post-test se observa 
que el porcentaje aumenta significativamente; es 
decir, antes de aplicar el programa hubieron va-
rias dificultades lecturales: lento ritmo de lectura 
en más de la mitad de estudiantes y entendimien-
to difícil del vocabulario contenido en los textos 
leídos por la mayoría de estudiantes. 

Siendo el valor de p= ,945 en el pretest por lo cual se afirma que son grupos homogéneos mientras que 
en el postes p= ,000 por lo cual se rechaza la hipótesis nula aceptando la hipótesis alterna que existe 
una diferencia de medias en el postes del grupo control con el grupo experimental debido a que el 
programa de lectura comprensiva de textos desarrollo significativamente el pensamiento crítico en los 
alumnos de la universidad Nacional de Trujillo.

Esto se debe a que, los alumnos, al leer no com-
prendían cabalmente los textos que requerían 
consultar en las diversas asignaturas de su espe-
cialidad, por lo que, para desarrollar sus tareas 
académicas, estudiar para sus exámenes y apren-
der los contenidos de tal o cual asignatura, no lo 
harían priorizando libros sino preferían sus tra-
dicionales copias o apuntes realizados en clases, 
con las implicancias cognitivas y académicas que 
este hecho traería. 

De la misma manera, se observa en el nivel infe-
rencial (Fig. Nº 2), en el pre-test del grupo expe-
rimental y control, sus porcentajes de deficiencia 
y mala comprensión de lectura son muy eleva-
dos; al aplicar el post-test, de igual manera como 
en el nivel literal, se observan un incremento de 
porcentaje considerable. Esos bajos niveles de 
comprensión lectora en los estudiantes, se debe 
a que la mayoría de ellos tuvieron docentes en 
Educación Secundaria que no les enseñaron en 
forma metódica o sistemática a leer comprensi-
vamente durante el desarrollo de sus clases, te-
niendo en cuenta que la lectura comprensiva se 
debe enseñar antes del ingreso a la Universidad. 

En efecto, González Moreyra (1998) revela en su 
investigación que muchos estudiantes universita-
rios iniciales de Lima, tienen deficiencias lecto-
ras especialmente en los textos vinculados a las 
ciencias, las humanidades y la literatura, es decir, 
tienen problemas de comprensión lectora, y por 
ende, no comprenden bien lo que leen. Deficien-
cias que son comunes o análogas a las observadas 
en los estudiantes de nuestra muestra, que expre-
san su dificultad en entender el contenido de los 
textos que leen.

En el nivel crítico (Fig. Nº 3), en el pre-test en 
el grupo experimental y en el grupo control, los 
porcentajes son significativos en la escala regular 
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y luego del post-test esos porcentajes se incre-
mentaron y se distribuyeron en las escalas regu-
lar, bueno y excelente. 

A nivel internacional, según Carnero y Salinas 
(1999) la mayoría de estudiantes universitarios 
iniciales de una Facultad Pedagógica española 
presentan relevantes dificultades de compren-
sión lectora, referidas principalmente a la no uti-
lización de estrategias metacognitivas y al uso de 
viejas fórmulas de resolución de actividades de 
estudio. Dificultades, que igualmente se obser-
van en los estudiantes de la muestra, y se reflejan 
en sus bajas puntuaciones en la prueba del pre-
test. 

Una preocupación seria de los investigadores 
universitarios, constituye las dificultades y pro-
blemas en la comprensión lectora de sus alum-
nos, quienes vienen proponiendo el desarrollo de 
múltiples conceptos, hipótesis, teorías, enfoques, 
metodologías de investigación, relacionadas con 
el estudio de la comprensión lectora aplicando 
un pensamiento crítico como enseñanza univer-
sitaria óptima para mejorar la comprensión lec-
tora en los estudiantes.

Cabe agregar, con respecto a la comparación de 
medias para muestras independientes (control - 
experimental) y relacionados (pre - post test) de 
los puntajes de aprendizaje significativo por ni-
veles: Nivel literal, nivel inferencial y nivel crítico 
se muestran con capacidad de diferenciar entre 
niveles, comprender lo que leen, más seguros y 
confiados al emitir sus juicios y de manera gene-
ral en el nivel de comprensión de información.

Concluimos con Becerra P. (2000) quien señala 
que la aplicación de un programa de lectura a los 
alumnos, mejora el aprendizaje de la entonación 
de la palabra en forma significativa. Además, leer 
en voz alta con entonación e interpretación ade-
cuada es una indicación de la creciente capaci-
dad del alumno para retener la información, esto 
corresponde al nivel inferencial del pensamiento. 
Esto se comprueba en la investigación ya que se 
demostró que la aplicación de un programa de 

lectura comprensiva de textos en los alumnos 
universitarios desarrolla significativamente el 
pensamiento crítico en todos sus niveles. 

CONCLUSIONES

a) La aplicación del programa de lectura com-
prensiva de textos desarrolla significativamente 
los niveles del pensamiento crítico en los alum-
nos del I ciclo de la Escuela Académico Profesio-
nal De Educación Primaria, Facultad De Educa-
ción, Universidad Nacional De Trujillo, 2014. 

b) La aplicación del programa de lectura com-
prensiva de textos desarrolla significativamente 
el pensamiento crítico en todos sus niveles.

c) La lectura es la base importante para el apren-
dizaje y el enriquecimiento cultural de los alum-
nos universitarios.

d) La aplicación del programa de lectura com-
prensiva en el aspecto universitario, promueve 
el desarrollo del pensamiento crítico en los estu-
diantes, con un enfoque positivo.

e) La actividad de comprensión de lectura debe 
ser reforzada desde el nivel educativo, de tal ma-
nera, que la lectura contribuya a la formación de 
un pensamiento crítico en los alumnos univer-
sitarios, con la finalidad de lograr competencias 
laborales y asegurar la empleabilidad de los es-
tudiantes, contribuyendo así al desarrollo local, 
regional y nacional.
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