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"LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA METACOGNITIVA “GALERÍA” Y SU IMPACTO EN LA 

COMPRENSIÓN LECTORA DE ESTUDIANTES DEL 7MO DE EGB DE LA ESCUELA 

“CIUDAD DE GUACHAPALA”, PROVINCIA DEL AZUAY (2020 - 2021). 

 
"THE METACOGNITIVE DIDACTIC STRATEGY“ GALERÍA ”AND ITS IMPACT 

ON THE READING UNDERSTANDING OF 7TH GRADUATE STUDENTS FROM 

THE“ CIUDAD DE GUACHAPALA ”SCHOOL, AZUAY PROVINCE (2020 - 2021). 

 

Resumen 

 

El objetivo de este estudio es: determinar el impacto de la estrategia didáctica 
metacognitiva “Galería” en el desarrollo de la comprensión lectora de estudiantes del 7mo de EGB 
de la escuela “Ciudad de Guachapala”, de la provincia del Azuay. La investigación se alineó al 
paradigma socio crítico (investigación-acción). Se aplicó la herramienta PROLEC-RE (Cuetos et 
al., 2007) a 53 estudiantes pertenecientes a los paralelos A y B del 7mo de EGB de la Escuela 
“Ciudad de Guachapala” de la provincia del Azuay. Con el grupo A se desarrolló la estrategia 
didáctica metacognitiva “Galería”, compuesta de siete actividades encaminadas a mejorar la 
comprensión lectora de los estudiantes. Posterior al desarrollo de la propuesta se aplicó 
nuevamente el PROLEC-RE a los 53 estudiantes. Se obtienen los siguientes resultados: existió una 
mejoría significativa en comprensión de oraciones (Z=-3.890, p=<0.001), en comprensión de textos 
(Z=-2,965, p=0,003) y comprensión oral (Z=3,697; P<0,001) en el grupo intervenido. Se reafirma 
la importancia de diseñar estrategias innovadoras que contribuyan a mejorar la comprensión 
lectora en los entornos educativos de EGB, y que se adapten a las particularidades culturales y 
sociales de los centros. 

 
Palabras clave: comprensión lectora, estrategia didáctica, estrategia metacognitiva, EGB. 

 
 

Abstract 

 

The objective of this research is: to determine the impact of the metacognitive didactic 
strategy "Gallery" in the development of reading comprehension of students of the 7th grade of 
EGB of the school "Ciudad de Guachapala", in the province of Azuay. The research was aligned 
with the socio-critical paradigm (action-research). The PROLEC-RE tool (Cuetos et al., 2007) was 
applied to 53 students belonging to parallels A and B of the 7th EGB of the “Ciudad de 
Guachapala” School in the province of Azuay. With group A, the metacognitive didactic strategy 
"Gallery" was developed, consisting of seven activities aimed at improving students' reading 
comprehension. After the development of the proposal, the PROLEC-RE was applied again to the 
53 students. The following results are obtained: there was a significant improvement in sentence 
comprehension (Z = -3.890, p = <0.001), in text comprehension (Z = -2.965, p = 0.003) and oral 
comprehension (Z = 3.697; P <0.001) in the group intervened. The importance of designing 
innovative strategies that contribute to improving reading comprehension in the educational 
environments of GBS, and that are adapted to the cultural and social particularities of the centers, 
is reaffirmed. 

 
Keywords: reading comprehension, didactic strategy, metacognitive strategy, GBS. 
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Introducción 

 

La adquisición de las competencias lectoras se constituye en uno de los objetivos 
primordiales de la educación (Ahmed, 2011, p. 2); de ahí la importancia de determinar la 
efectividad de ciertas estrategias metodológicas y didácticas en el desarrollo de la comprensión 
lectora de los estudiantes de educación general básica (EGB). Cuando una estrategia se presenta 
idónea en el mejoramiento de ciertas competencias de los estudiantes, la comunidad educativa 
(docentes, administradores, coordinadores de políticas públicas) se muestra interesada en 
replicarla al interior de sus respectivos contextos (Medina y Salvador, 2002, p. 13). Sin embargo, 
y pese al interés del ámbito académico e institucional en mejorar los resultados en comprensión 
lectora, estos siguen siendo preocupantes. 

 
Un informe de la UNESCO (2017) revela que más de 617 millones de niños y adolescentes 

no estarían alcanzando los niveles mínimos de competencia en lectura. En el caso ecuatoriano, el 
informe PISA (Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 2018) ubica a los estudiantes 
ecuatorianos en un nivel mínimo, lo que resulta claramente problemático, pues tal como señalan 
Cain y Oakhill (2006, p. 86), los individuos con problemas de comprensión lectora corren el riesgo 
de alcanzar un nivel educativo bajo en general. Esto podría tener consecuencias graves en el 
desarrollo social y económico del país. 

 
Como un intento por plantear una solución a esta situación problemática, se propone el 

presente trabajo de investigación, que consiste en el diseño y aplicación de la estrategia didáctica 
metacognitiva “Galería”, la que estará dirigida al desarrollo y fortalecimiento de la comprensión 
lectora en los estudiantes del 7mo de EGB de la escuela “Ciudad de Guachapala”. 

 
Como antecedentes a la investigación propuesta, se procedió a constatar una gran variedad 

de enfoques en el diseño de las estrategias didácticas. Estas van desde el uso de materiales 
audiovisuales de fácil disponibilidad en las aulas (Javela, 2020), a la implementación de 
actividades enfocadas en la lectura directa de los textos (Ruiz y Bardales, 2020). Se identificaron 
estrategias elaboradas con una mayor sistematicidad y que parecen contener elementos técnico- 
educativos (Denton et al., 2015; Hamra y Syatriana, 2015; Fonseca et al., 2019), así como aquellas 
que hacen un uso directo de las tecnologías de la información –TIC– (Javela, 2020; Morocho et 
al., 2020). 

 
Sin embargo, resultó relevante la constatación de una presencia mayor de estrategias de 

índole metacognitiva (Ramírez et al., 2015; Channa et al., 2015; Benedict et al., 2015; Habibian, 
2015; Fitrisia et al., 2015; Meniado, 2016; Cartwright, 2002; Gnaedinger et al., 2016). Es 
importante señalar que un tema clave en los procesos de comprensión lectora es la metacognición. 
La metacognición se define básicamente como ‘pensar en pensar’ y es un factor significativo que 
afecta muchas actividades relacionadas con el uso del lenguaje. La comprensión lectora también 
se vería afectada por la metacognición (Ceylan y Harputlu, 2015, p. 30). Una de las más 
interesantes estrategias metacognitivas desarrolladas es la denominada «galería», la cual fue 
propuesta por Cuenca y Guamán (2020, p. 35). Ésta consiste en una estrategia interactiva que 
permite un espacio donde los estudiantes exponen y emplean las habilidades derivadas de la lectura 
de un texto. Los estudiantes, gracias a esta estrategia metacognitiva, son capaces de defender los 
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trabajos realizados y transmitirlos con absoluta libertad y confianza, sin que se pierda el sentido 
de lo contenido en la lectura. 

 
Por su parte, la presente investigación buscó diseñar su propia versión de la estrategia 

didáctica «galería», para lo cual se consideraron las particularidades socioculturales de los niños 
que asisten a la escuela “Ciudad de Guachapala”, el contexto geográfico y económico del cantón 
Guachapala, así como las experiencias previas en la implementación de estrategias didácticas 
metacognitivas. 

 
Como objetivo del presente trabajo de investigación se plantea: Determinar el impacto de 

la estrategia didáctica metacognitiva “Galería” en el desarrollo de la comprensión lectora de 
estudiantes del 7mo de EGB de la escuela “Ciudad de Guachapala”, de la provincia del Azuay. A 
su vez, los objetivos específicos que se pretenden alcanzar son: (1) identificar distintas estrategias 
didácticas metacognitivas a través de la revisión de la literatura científica; (2) medir el nivel de 
comprensión lectora de los estudiantes del 7mo de EGB de la escuela “Ciudad de Guachapala”; 
(3) diseñar y aplicar la estrategia didáctica metacognitiva “Galería” para el desarrollo de la 
comprensión lectora en los estudiantes del 7mo de EGB de la escuela “Ciudad de Guachapala”; y 
(4) evaluar el impacto de estrategia didáctica metacognitiva “Galería” en la comprensión lectora 
de los estudiantes del 7mo de EGB de la escuela “Ciudad de Guachapala”. 

 
Estado del arte 

 
Comprensión lectora 

 

Se ha definido a la lectura como un proceso interactivo en el que los lectores construyen 
una representación significativa de un texto empleando estrategias de lectura efectivas (Pourhosein 
y Sabouri, 2016, p. 230). Estas estrategias se constituyen, a criterio de los autores, en habilidades 
significativas para consolidar la competencia lectora de los estudiantes. 

 
La comprensión lectora, por su parte, es la aplicación de una habilidad que evolucionó para 

otros propósitos (comprensión auditiva u oral) a una nueva forma de entrada (el texto) (Kočiský 
et al., 2018, p. 320). A diferencia de la auditiva, la comprensión lectora no es algo para lo que el 
cerebro haya evolucionado. Mientras que la comprensión oral parece desarrollarse naturalmente, 
es decir, con una mínima intervención deliberada, la comprensión lectora es más desafiante y 
requiere instrucción deliberada. Los seres humanos han logrado la comprensión oral durante 
100.000 años o más, y prácticamente todos los seres humanos lo hacen; en cambio, la comprensión 
lectora solo se ha practicado durante los últimos 5.000 años. La aplicación de la comprensión al 
texto amplifica nuestras capacidades mentales. A su vez, es fundamental para la plena 
participación en la sociedad, ahora y en el futuro previsible. 

 
La comprensión, en general, implicaría relacionar dos o más piezas de información; las que 

pueden provenir de la memoria a largo plazo (conocimiento previo), mientras que en la 
comprensión lectora, al menos una pieza debe provenir del texto (Valdebenito y Durán, 2015, p. 
76). Las piezas de información pueden ser ideas simples o bastante complejas, que van desde la 
palabra “perro” hasta el concepto “democracia”. La relación también puede ser de muchos tipos. 
La información a integrar se guarda en la memoria, donde la operación relacionada también ocupa 
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un espacio. A medida que los seres humanos leen, actualizan su representación mental del 
significado del texto; estas representaciones mentales se conocen como modelos mentales o 
modelos de situación. 

 
Por su parte, las habilidades de comprensión lectora se pueden adquirir fácilmente a través 

de una comunicación positiva entre el educador y el alumno de EGB. La instrucción de estrategias 
explícitas sería un método útil para enseñar a los alumnos en todos los niveles y competencias. De 
hecho, esta forma de instrucción proporciona a los estudiantes la observación del maestro como 
modelo y les ayuda a aplicar diferentes estrategias de aprendizaje. Este enfoque instruccional es 
consistente con los principios de la teoría del constructivismo social de Vygotsky. La interacción 
social puede mejorar el desarrollo cognitivo de los alumnos cuando participan en conversaciones 
y debates interpersonales. La discusión oral durante las clases ayuda a construir un vocabulario 
que, con el tiempo, se interioriza como habla interior (Alharbi, 2015, p. 1260). 

 
Este proceso de internalización, tal como señala Benítez (1995, p. 73), se convierte en parte 

integral del repertorio de habilidades cognitivas. Del mismo modo, el papel de los adultos como 
mediadores del pensamiento de los alumnos puede ayudarles a desarrollar un andamiaje cognitivo 
más rápido. Si bien los maestros participan en la instrucción directa de estrategias de lectura 
específicas, deben monitorear el progreso de sus estudiantes y brindarles continuamente estímulo, 
refuerzo positivo y retroalimentación a través de la instrucción de estrategias explícitas realizadas 
en modos de enseñanza "interdependientes" o "interactivos". Finalmente, el resultado general del 
aprendizaje de la instrucción directa de estrategias es permitir que los estudiantes elijan entre una 
variedad de estrategias ellos mismos de una manera flexible y eficiente. 

 
Así mismo, se ha investigado la consistencia del deterioro de las habilidades en personas 

con deficiencias en la comprensión lectora, con el fin de identificar aquellas debilidades asociadas 
a una comprensión deficiente del texto y que podrían conducir a un desarrollo de la lectura 
deprimido (Cain y Oakhill, 2006, p. 86). Estos autores analizaron si las dificultades de 
comprensión lectora están asociadas con dificultades educativas más generales, constatándose que 
deficiencias en las habilidades de vocabulario conducen a un crecimiento deficiente en la 
capacidad de lectura de palabras. Así mismo, que la capacidad cognitiva general deficiente condujo 
a un crecimiento deficiente en la comprensión lectora. El trabajo concluye destacando la poca 
probabilidad de que exista una única fuente subyacente de comprensión deficiente. Las personas 
con problemas de comprensión correrían el riesgo de tener un nivel educativo bajo en general, 
aunque las habilidades verbales o cognitivas débiles parecen afectar el desarrollo de la lectura de 
las personas con problemas de comprensión de diferentes maneras. 

 
Por su parte, Kendeou et al. (2009, p. 765), a partir del examen del desarrollo del lenguaje 

oral y las habilidades de decodificación, desde el preescolar hasta la escuela primaria, demostraron 
que ambos conjuntos de habilidades predicen de forma independiente la comprensión lectora de 
un niño. Estos hallazgos confirman y amplían la visión de que los dos grupos de habilidades se 
desarrollan temprano en la vida de un niño y contribuyen a las actividades de comprensión en la 
escuela primaria temprana. 

 
Otro aspecto que se ha identificado es la frecuencia de instrucción en comprensión lectora 

en las aulas de ciencias y estudios sociales de la escuela media y secundaria (Ness, 2017, p. 5), 
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explorándose las percepciones y creencias de los maestros sobre la necesidad de instrucción en 
comprensión lectora. Se pudo constatar que de 2.400 minutos observados directamente en el aula, 
solo 82 minutos (3%) suelen dedicarse a desarrollar la comprensión. A su vez, los hallazgos 
cualitativos revelan que los maestros no se sienten calificados ni responsables de brindar 
instrucción explícita sobre comprensión lectora. Como justificación, los maestros señalan la 
presión para cubrir el contenido en preparación para las pruebas estatales estandarizadas como 
barreras para brindar instrucción en lectura. 

 
Respecto al impacto de ciertas tecnologías en el rendimiento lector, Rebolledo et al. (2020, 

p. 2) presentaron evidencia internacional que ratifican tal incidencia, al tiempo que describieron 
las características principales de ciertas tecnologías que permiten adquirir y fortalecer las 
habilidades de comprensión lectora. La investigación concluye con el señalamiento de que estas 
tecnologías se destacan por la capacidad de recolectar información que posibilita que los 
estudiantes sean más precisos en su competencia lectora. 

 
Así mismo, se ha evaluado tanto la comprensión como las actitudes lectoras de un grupo 

de estudiantes de EGB de instituciones fiscales. Para ello se aplicó un estudio descriptivo y 
cuantitativo, así como un instrumento de evaluación lectora y un test para medir la actitud de los 
estudiantes hacia la lectura. Como principal resultado se obtuvo que el desempeño de los 
estudiantes es bajo y que se reduce con el paso del curso. A su vez, se evidenció una correlación 
entre el rendimiento y las actitudes lectoras de los estudiantes (Errázuriz et al., 2020, p. 550). 

 
Por su parte, Caracas y Omelas (2019, p. 8) estudiaron los resultados de las pruebas 

EXCALE 09, PLANEA y PISA, sobre la competencia lectora de los estudiantes de Bachillerato. 
La conclusión más importante es que, aunque las pruebas resultan de gran utilidad para identificar 
el rendimiento de cada uno de los actores de la educación, no deberían ser empleadas como un 
instrumento de amedrentamiento hacia los docentes. Su fin debería ser encaminar los cambios 
necesarios para alentar el crecimiento del docente, del alumno y de la comunidad. 

 
A su vez, las diferencias individuales de un grupo de 1.134 adolescentes en el uso de 

estrategias de comprensión lectora, han sido examinadas (Denton et al., 2015, p. 81). Para lo cual 
se aplicó un instrumento para medir cuatro constructos: 1) evaluación e integración de la 
información del texto actual con la información del texto anterior y el conocimiento previo; 2) 
toma de notas; 3) regulación y 4) búsqueda de ayuda. Los resultados permitieron constatar que las 
personas con comprensión adecuada informaron un mayor uso de las estrategias de evaluación / 
integración y regulación que las personas con dificultades de comprensión, mientras que el uso de 
la búsqueda de ayuda y la toma de notas no difirió entre estos grupos. A su vez, los estudiantes de 
grados superiores informaron un mayor uso de estrategias de evaluación / integración y regulación 
que los de grados inferiores. En el caso de las mujeres, éstas informaron un mayor uso de todos 
los tipos de estrategias que los hombres. 

 
Los estudios referidos sirven para ratificar que la comprensión lectora deviene en un 

proceso complejo, que depende de otros fenómenos psicológicos y cognitivos de nivel inferior. Se 
coincide con Rivera (2015, p. 47) en que se constituye en el fundamento para el aprendizaje 
académico futuro, así como para la realización de varias actividades laborales. Tal como señala el 
autor citado, la búsqueda de un mejoramiento de la comprensión lectora implica entender que no 
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existen acciones mágicas que contribuyan a que las competencias de todos los lectores deficientes 
se mejoren significativamente. 

 
Sin embargo, la implementación de estrategias didácticas para el fortalecimiento de la 

capacidad descrita ha sido un tema de investigación recurrente de los últimos años, razón por la 
cual resulta de suma utilidad identificar cuáles son las experiencias que han demostrado mayor 
impacto en la mejoría real de la comprensión lectora en estudiantes de EGB. A continuación se 
efectúa una revisión sistemática a los estudios más recientes. 

 
Estrategias para el desarrollo de la comprensión lectora 

 

Se han identificado investigaciones, que -posterior a la caracterización de las estrategias 
didácticas que los docentes emplean para el fortalecimiento y desarrollo de la competencia lectora 
en EGB- identificaron algunas estrategias recurrentes como: la tipología de textos, la puesta en 
escena, la contemplación de películas, el humor crítico (caricaturas, videos), el análisis del 
discurso, el conversatorio y la exposición de opiniones (Javela, 2020, p. 1). Por su parte, estrategias 
relacionadas a la capacidad de controlar la propia comprensión lectora, fueron investigadas por 
Joseph et al. (2016, p. 152). Estos autores agregan que plantearse preguntas durante la lectura es 
una estrategia que permite a los estudiantes controlar su comprensión lectora y aumenta su 
capacidad para aprender de forma independiente. Para llevar a cabo la investigación se revisaron 
35 estudios de investigación experimental que examinaron los efectos de los métodos de auto- 
cuestionamiento en la comprensión lectora de los estudiantes en edad escolar. Los resultados 
revelaron que se estaría empleando una variedad de estrategias para enseñar a los estudiantes a 
cuestionarse a sí mismos. Estas estrategias de auto-cuestionamiento son efectivas para mejorar el 
desempeño de la comprensión lectora en una variedad de estudiantes diversos y en varios entornos 
educativos. 

 
El análisis de estrategias, como la denominada “Sé que quiero aprender” (KWL) en un 

grupo de estudiantes de Bachillerato, ha sido desarrollado (Sinambela et al., 2015, p. 14); a través 
de lo cual se encontró que el rendimiento de los estudiantes a los que se les enseñó aplicando KWL 
fue más alto que el de aquellos a los que se les enseñó sin aplicar KWL. Esto significa que la 
aplicación de la estrategia KWL afectaría significativamente la comprensión lectora de los 
estudiantes. Por su parte, Fonseca et al. (2019, p. 91) evaluarían la efectividad de un programa de 
intervención en español para mejorar la comprensión lectora de 127 niños argentinos que cursan 
la EGB. Dicho programa se sustenta en la enseñanza de habilidades vinculadas al procesamiento 
del texto, en el que intervienen acciones como: construcción de inferencias, control metacognitivo 
y conocimiento de la estructura textual. El principal resultado es que únicamente el grupo que 
participó en la intervención mostró mejoras estadísticamente significativas. 

 
Estrategias que incorporan el contexto social en los procesos de lectura han sido también 

analizadas (Rodríguez, 2020, p. 77). Para ello se evaluó el impacto de una propuesta de integración 
socioeducativa en la mejora de la comprensión lectora de 160 estudiantes de EGB. Para ello debió 
desarrollar una investigación aplicada, de nivel explicativo, enfoque cuantitativo y diseño cuasi 
experimental. Al final del estudio se comprobó la eficacia del programa en los niveles inferencial, 
crítico y de comprensión lectora general, aunque no en el nivel literal. 
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También se identificaron falencias decisivas durante el proceso de comprensión lectora 
(Rosero, 2019, p. 64); trabajándose para ello con dos grupos: uno de control y otro experimental; 
con este último se implementaron cinco de las doce estrategias de lectura de Adcock, que conllevan 
a la identificación de los contenidos fundamentales de un texto por medio de preguntas 
orientadoras. Al final, los resultados permitieron constatar que las respuestas del grupo 
experimental evidenciaron un aumento en sus puntajes en comprensión lectora. Este trabajo se 
constituye en un punto de partida para aseverar que las estrategias, cuando son implementadas de 
manera sistemática, resultan efectivas. 

 
Un tema clave en los procesos de comprensión lectora es la metacognición. Estrategias 

sustentadas en este aspecto han sido aplicadas en muchas experiencias recientes. La metacognición 
se define básicamente como ‘pensar en pensar’. Es un factor significativo que afecta muchas 
actividades relacionadas con el uso del lenguaje. La comprensión lectora, que es una parte 
indispensable de la vida diaria y de las aulas de idiomas, también se vería afectada por la 
metacognición (Ceylan y Harputlu, 2015, p. 30). Las investigaciones que se referirán a 
continuación muestran que la instrucción de estrategias de lectura metacognitivas mejora 
significativamente la comprensión lectora. 

 
Es el caso de un estudio cualitativo de análisis documental que permitió conocer el uso de 

estrategias metacognitivas en los libros de lectura en EGB (Ramírez et al., 2015, p. 30). Para ello 
se desarrolló un análisis considerando los momentos de la lectura propuestos en el enfoque 
metacognitivo de la comprensión de textos. A partir de la revisión de ciertos textos didácticos, los 
autores concluyen que la didáctica de la comprensión lectora en tales libros desdeña el desarrollo 
de estrategias metacognitivas orientadas a formar lectores estratégicos; es así que las actividades 
didácticas propuestas por los textos actuales se enfocan en resultados y menos en el proceso de 
lectura. Channa et al. (2015, p. 182) revisaron los estudios previos sobre estrategias metacognitivas 
basadas en la planificación, el seguimiento y la evaluación para desarrollar la comprensión lectora. 
El propósito fue ayudar a los lectores a mejorar sus capacidades y poder leer a través de estas 
estrategias. Los investigadores revisaron artículos, trabajos y libros relacionados con el campo. 

 
Se examinó, así mismo, el uso de una estrategia metacognitiva (comprensión, verificación 

y reparación) en el comportamiento de lectura estratégico, el comportamiento de lectura no 
estratégico y en la comprensión de lectura de estudiantes sordos o con dificultades auditivas 
(Benedict et al., 2015, p. 2). Para cumplir tal objetivo, la comprensión de lectura se evaluó 
contando la cantidad de detalles que los estudiantes volvieron a contar después de leer un pasaje 
del área de contenido. Los resultados mostraron un aumento en la conducta de lectura estratégica 
para los estudiantes y un aumento en la comprensión de lectura. Por su parte, los datos de validez 
social indicaron una alta aceptabilidad de la intervención. Este trabajo permite concluir que la 
instrucción en estrategias metacognitivas para aumentar la conducta de lectura estratégica puede 
ser un medio eficaz para aumentar la comprensión de lectura para los estudiantes con dificultades 
auditivas. 

 
Además, se investigó el impacto de la formación de estrategias metacognitivas en la 

comprensión lectora en 48 estudiantes malasios (Habibian, 2015, p. 12); para lo cual fue necesario, 
inicialmente, aplicar una prueba estándar de comprensión lectora tanto a los grupos experimentales 
como a los de control con el fin de comparar sus habilidades lectoras. Los resultados indicaron que 
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no hubo diferencia significativa en sus habilidades lectoras y, por lo tanto, la clasificación de los 
estudiantes fue razonable. Posteriormente, se brindó un entrenamiento de doce semanas en 
estrategias metacognitivas al grupo experimental, y luego de las sesiones de entrenamiento se 
midió su desempeño mediante pruebas de comprensión lectora, cuestionario de estrategia 
metacognitiva y entrevista semiestructurada. Los resultados mostraron que la capacidad de los 
participantes en las dos estrategias de seguimiento y evaluación aumentó después de recibir 
instrucciones explícitas de la estrategia metacognitiva. Los hallazgos de este estudio contribuirían 
al conjunto de conocimientos; esto es, respaldan la creencia de que la instrucción explícita de 
estrategias metacognitivas mejorará la capacidad de lectura de los alumnos. 

 
De igual manera, se abordó la conciencia metacognitiva de las estrategias de lectura para 

mejorar el desempeño de 272 estudiantes indonesios en la comprensión de lectura (Fitrisia et al., 
2015, p. 16). Para ello se aplicó el Inventario de Estrategias de Lectura de Conciencia 
Metacognitiva (MARS) de Mokhtari y Reichard, dividido en tres tipos de estrategias: lectura 
global, lectura de resolución de problemas y apoyo a la lectura. Sin embargo, los resultados 
indicaron una relación positiva débil entre el MARS y las puntuaciones en comprensión de lectura. 
A su vez, no se encontraron diferencias significativas en el nivel de MARS de los estudiantes entre 
buenos y malos lectores. También se encontró que el nivel de MARS para la estrategia de lectura 
de resolución de problemas era el de las estrategias de lectura globales y de apoyo. Los hallazgos 
sugieren que la instrucción directa en MARS podría ayudar a los estudiantes a aumentar su 
atención al proceso de lectura. 

 
El nivel de conciencia y el uso de estrategias de lectura metacognitivas de 60 estudiantes 

cuando leían textos académicos, su nivel de motivación e intereses de lectura, así como su 
rendimiento general en lectura, han sido temas abordados (Meniado, 2016, p. 118). Se descubrió 
que los alumnos emplean moderadamente las diferentes estrategias de lectura metacognitivas al 
leer textos académicos. De las tres categorías de estrategias de lectura metacognitivas, las 
estrategias de resolución de problemas es la más utilizada. También se reveló que los encuestados 
tienen una alta motivación para leer. En particular, prefieren leer cómics / humor. En tal caso, los 
hallazgos de este estudio, a criterio de los autores, contradecirían resultados previos. 

 
Otro aspecto fundamental en la comprensión lectora es la denominada «flexibilidad 

cognitiva». Ésta, según Cartwright (2002. p. 56), consiste en la capacidad de considerar múltiples 
aspectos de los estímulos simultáneamente; se desarrolla durante los años de la escuela primaria y 
se puede medir con una tarea de clasificación múltiple. Señala el autor que existe cierta asociación 
entre la habilidad de clasificación múltiple de dominio general (por ejemplo, clasificar objetos por 
forma y color simultáneamente) y la lectura; sin embargo, no se ha encontrado una relación precisa 
entre estas habilidades. Es por ello que Cartwright diseñó una tarea de clasificación múltiple 
específica de lectura que requería que los niños categorizaran las palabras impresas en dimensiones 
fonológicas y semánticas simultáneamente. La habilidad de clasificación múltiple específica de 
lectura hizo una contribución única a la comprensión de lectura de los niños sobre las 
contribuciones hechas por la edad de los niños, la habilidad de clasificación múltiple de dominio 
general, la habilidad de decodificación y la habilidad verbal. Además, la capacitación en 
clasificación múltiple específica de lectura facilitó la comprensión lectora de los niños. 
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Por su parte, Al-Ghazo (2015) evidenció resultados positivos, posterior a la aplicación de 
la estrategia del mapeo semántico en el aprendizaje de comprensión lectora entre estudiantes 
jordanos; mientras que la manera en que la flexibilidad cognitiva modera la relación entre el uso 
de estrategias de lectura y la comprensión de lectura durante los años de primaria, también ha sido 
estudiada (Gnaedinger et al., 2016, p. 234). Para esto se trabajó con setenta y cinco estudiantes de 
segundo a quinto grado, a quienes se les solicitó completar una tarea de pensar en voz alta y un 
cuestionario metacognitivo para medir las estrategias de lectura, dos tareas de clasificación de 
tarjetas para medir la flexibilidad cognitiva general y específica de lectura, y una medida 
estandarizada de comprensión de lectura, así como medidas de fluidez de lectura oral y 
vocabulario. Se observó que la fluidez y el vocabulario de lectura oral predijeron la comprensión 
de lectura, al igual que la flexibilidad específica de lectura. Los hallazgos permitieron constatar 
que la flexibilidad específica de lectura tuvo un efecto moderador significativo, por encima de los 
otros efectos. 

 
A su vez, se ha demostrado la relación que existe entre leerle a un grupo de estudiantes de 

la comunidad shipibo, cuentos orales de su propia tradición, con el desarrollo de la compresión 
lectora, tanto en las dimensiones literal como inferencial (Ruiz y Bardales, 2020, p. 477). 

 
Por último, el diseño de un modelo de enseñanza de la comprensión lectora para 167 

estudiantes de escuelas del sur de Indonesia, permitió identificar cinco pasos: análisis, diseño, 
desarrollo, implementación y evaluación (Hamra y Syatriana, 2015, p. 27). Los resultados indican 
que el modelo aumenta significativamente la comprensión lectora de los estudiantes. A su vez, 
profesores y estudiantes manifiestan que las condiciones de aprendizaje, el proceso de enseñanza 
y aprendizaje, la comprensión lectora, los materiales de lectura instructivos y el desempeño 
docente de los profesores están bien establecidos. Se concluye que las características interactivas 
del modelo ayudaron a mejorar significativamente la comprensión lectora de los estudiantes. 
También desde una perspectiva tecnológica, Morocho et al. (2020, p. 732) aplicaron estrategias 
sustentadas en la narrativa transmedia, lo que contribuyó a que sus estudiantes mostrasen interés 
por los aprendizajes y que se priorizase la lectura. 

 
Materiales y métodos 

 

Diseño metodológico 

 

La metodología se alineó al paradigma socio crítico (investigación-acción), que, a criterio 
de Restrepo (2003, p. 96), faculta a los profesores a actuar como un constante aprendiz, al tiempo 
que le transmite el concepto de aprender a aprender, la comprensión de las estructuras básicas de 
su rol y le permite transformar de manera continua y sistemática su práctica pedagógica. 

 
A su vez, el estudio asumió un enfoque mixto. En primer lugar, cualitativo, pues se buscó 

otorgar profundidad a los datos obtenidos, sea a través de la revisión bibliográfica, como durante 
el diseño de la estrategia didáctica metacognitiva. A su vez, se asumió un enfoque cuantitativo al 
momento de proceder a la tabulación, presentación y análisis de la información obtenida a través 
de la aplicación del instrumento de evaluación de la comprensión lectora entre los estudiantes. 
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Técnicas 

 

Se emplearon las siguientes técnicas: la bibliográfica-documental, que permitió manejar 
toda la información obtenida a través de revistas indexadas, artículos científicos y libros 
académicos de primer nivel. También se empleó la técnica de la encuesta, la que permitió medir 
el nivel de comprensión lectora de los estudiantes de 7mo de EGB, antes y después de la 
implementación de la estrategia didáctica metacognitiva “Galería”. 

 
Instrumentos 

 
PROLEC-RE: 

 

Se aplicó la herramienta PROLEC-RE (Cuetos et al., 2007), que tiene como propósito el 
diagnóstico de las dificultades en el aprendizaje de la lectura. Esta batería se compone de nueve 
tareas o pruebas que exploran los principales procesos lectores, los que van desde los más 
elementales a los de mayor complejidad: 

 
 Nombre o sonido de las letras: se procede a la comprobación de que los niños conocen 

todas las letras y su respectiva pronunciación. 
 Igual-Diferente: se determina la capacidad para segmentar e identificar las letras que 

componen cada palabra que debe leerse o, al contrario, se realiza una lectura logográfica. 
 Lectura de palabras: prueba de lectura de 40 palabras aisladas (20 de alta frecuencia de uso 

y 20 de baja), y de características distintas. La longitud de las palabras fluctúa entre las 5 
y o letras (2 y 3 sílabas). 

 Lectura de pseudopalabras: señala la capacidad para la pronunciación de nuevas palabras 
(40) o que resultan desconocidas. 

 Estructuras gramaticales: comprobación de la capacidad para efectuar el procesamiento 
sintáctico de oraciones con distintas estructuras gramaticales. 

 Signos de puntuación: comprobación del conocimiento y empleo que se hace de los signos 
de puntuación, para lo cual los niños leerán en voz alta un pequeño cuento en el que 
aparecen los signos de puntuación más importantes. 

 Comprensión de oraciones: verificar la capacidad para extraer el significado de 16 
oraciones distintas. 

 Comprensión de textos: determinar la capacidad de extraer el mensaje que aparece en el 
texto, al tiempo que deberá integrárselo en el conocimiento. Esto se realiza por medio de 
cuatro textos (dos narrativos y dos expositivos). 

 Comprensión oral: el evaluador lee en voz alta dos textos de tipo expositivo, y de inmediato 
plantea a los niños preguntas. El niño se limita a escuchar y responder. 

 
 

Estrategia didáctica metacognitiva “Galería”: 

 

La estrategia didáctica metacognitiva “Galería” (ver anexo 1) estuvo compuesta de seis 
actividades encaminadas a mejorar la comprensión lectora de los estudiantes, a través de ejercicios 
que promuevan los aspectos cognitivos de la lectura. Cada una de las actividades propuestas para 
el caso de la población estudiantil intervenida, se sustentaron en el clásico cuento de los hermanos 
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Grimm, Hansel y Gretel, en la versión de Cuter (2014); sin embargo, futuros educadores pueden 
adaptar la presente propuesta y sus respectivas actividades a otras lecturas o textos, sean clásicos 
o contemporáneos. 

 
Tabla 1 

Estrategia didáctica metacognitiva “Galería”  
 

Actividades Objetivo Materiales 
Tiempo 

(minutos) 

 
1. Letras que hablan 

 

Fortalecer el conocimiento de las 
letras e identificarlas en las 
palabras que aparecen en el texto. 

 
Pizarra, cartulinas, marcadores, 
cuento Hansel y Gretel. 

 
 

80 

2. Esas palabras que 
no existen 

Diferenciar palabras y 
pseudopalabras, al tiempo que se 
las pronuncia correctamente. 

 

Texto de lectura, fotocopias, 
bolígrafo azul, cartulinas. 

 
80 

 

3. Palabras nuevas 
con mucho sentido 

 

Comprender el significado de 
nuevas palabras e incorporarlas 
dentro de una oración con sentido. 

Diccionario, hojas de papel, tijeras, 5 
cartulinas A4, marcadores, lápices de 
colores, cinta adhesiva, pizarra, 
texto. 

 
 

80 

4. Jugando con las 
estructuras 
gramaticales 

Fortalecer la comprensión lectora 
de estructuras gramaticales tanto 
pasivas como activas. 

Texto de lectura, cartulina A5, 
lápices, borradores, lápices de 
colores, marcadores, cinta adhesiva. 

 

80 

 

5. Leyendo con 
pausas 

 

Identificar durante la lectura las 
pausas sugeridas por los signos de 
puntuación. 

Texto de lectura, 40 cartulinas A5, 
10 marcadores azules, 10 marcadores 
rojos, 10 lápices, 10 borradores, 
cinta adhesiva. 

 
 

80 

6. Otros senderos Extraer el significado de 
                                            oraciones distintas.  

 

Texto de lectura, tiza. 
 

80 

 
Fuente: Habibian (2015), Fitrisia (2015), Meniado (2016), Hamra y Sitriana (2015). 

 
Muestra 

 

Se trabajó con 53 estudiantes pertenecientes al 7mo de EGB de la Escuela “Ciudad de 
Guachapala” de la provincia del Azuay, divididos en dos paralelos: 26 estudiantes en el paralelo 
“A” y 27 estudiantes en el paralelo “B”. Los niños están en edades comprendidas entre los 10 y 12 
años. El grupo con el que se implementó la propuesta es el paralelo “A”. 

 
 

Procedimiento 

 

Posterior a la socialización de la propuesta con las autoridades de la institución educativa, 
así como con docentes, padres de familia y con los propios estudiantes, se procedió a aplicar el 
PROLEC-RE, a manera de un pre-test, durante los días lunes 6 y martes 7 de septiembre del año 
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2021. Posteriormente, la propuesta fue desarrollada en seis sesiones de 80 minutos cada una (2 
horas de clase), desde el jueves 9 de septiembre hasta el viernes 17 de setiembre con el grupo 
intervenido. Por último, el pos-test del PROLEC-RE se aplicó los días lunes 20, martes 21 y 
miércoles 22 de septiembre del 2021. 

 
Procesamiento estadístico 

 

La evaluación de la comprensión lectora se realizó con el instrumento PROLEC-RE: 
Evaluación de los procesos lectores (Cuetos et al., 2009). De este instrumento, únicamente se 
seleccionó el cuarto bloque correspondiente a los procesos semánticos de la lectura que consta de 
tres pruebas de comprensión. 

 
La primera consiste en la evaluación de la «comprensión de oraciones de distintas 

estructuras» valoradas con 16 puntos. La puntuación esperada normal en esta prueba para los niños 
que concluyen el sexto de primaria es de 16 puntos, sin embargo, si tienen dificultad leve pueden 
tener entre 14 y 15 puntos, o si es que tienen dificultad severa, tienen entre 0 y 13 puntos. 

 
La segunda prueba fue la «comprensión de textos» para verificar si los niños son capaces 

de extraer el mensaje incorporándolos en su contexto de conocimientos, la cual también se puntúan 
con 16 puntos. En este caso la comprensión normal tiene una puntuación entre 11-16 puntos, la 
comprensión con dificultad leve 7-10 puntos y la dificultad severa de 0-6 puntos. 

 
Finalmente, la tercera prueba fue de «comprensión oral», que consistió en evaluar el 

desempeño alcanzado por los niños en la comprensión oral de una lectura realizada por el 
evaluador en la cual el niño responde a preguntas con un puntaje máximo de 8 puntos. En este caso 
la puntuación normal es de 4-8 puntos, la dificultad leve de 1-3 puntos y la dificultad severa de 0 
puntos. 

 
El análisis de la información se realizó con el programa SPSS 25 (Field, 2018), con el cual 

se generaron estadísticos descriptivos como promedios y desviaciones estándar, así como 
estadísticos inferenciales. Para identificar el estadístico adecuado se empleó la prueba de Shapiro 
Wilk para las diferencias entre la situación inicial y final de cada grupo. No se comprobó 
distribución normal, por lo que se empleó la prueba Wilcoxon para comparar la situación previa 
con la posterior a la intervención; así como la prueba U de Mann Whitney para reportar la 
comparación de las diferencias entre el grupo de control y el grupo de intervención. El resultado 
se reporta mediante el valor de Z y el p valor. 

 
Resultados 

 

En este apartado se presentan los resultados de las tres pruebas de comprensión lectora 
aplicados a los niños, por separado, más un reporte de las diferencias entre la situación inicial y 
final de las tres pruebas. 
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Comprensión de oraciones 

 

Esta prueba está valorada sobre 16 puntos. Inicialmente el promedio del grupo intervenido 
fue 9.57 (DE 4.69) mismo que subió a 11,78 (DE 3.56), una diferencia que se considera 
significativa (Z=-3.890, p=<0.001). Por su parte, el grupo control de 11.85 y ascendió a 13.15 (DE 
3.33), una diferencia que también se considera significativa (Z=-3.671, p=<0.001). Nótese que el 
grupo de control tiene una ventaja en esta prueba al inicio. 

 
Según se observa en la Figura 1, existe una diferencia significativa especialmente en el grupo 

de intervención que logra subir un promedio muy alto. El incremento reportado en el grupo de 
intervención es de 2.22 puntos, mientras que, en el grupo de control únicamente es de 1.31, al 
comparar estos dos grupos para verificar si el grupo de intervención es mayor que el grupo de 
control se encontró que, aunque el error es bajo, no existe diferencia significativa entre los dos 
grupos (Z=-1.410; p =0.079). Sin embargo, se debe tener en cuenta que al hacer una lectura según 
los cortes establecidos para establecer el porcentaje de niños con niveles de dificultad severa (con 
13 puntos o menos) como leve (con 15 puntos o menos) en los dos grupos. El grupo de intervención 
logra hacer que se reduzca un mayor número de niños en este grupo que el de control. En efecto, 
pasa del 70 al 63%, mientras que, el de control de 54 a 50%. 

 
Figura 1 

 

Diagrama de barras de error del promedio de comprensión de oraciones previo y posterior de los dos grupos 

Fuente: Aplicación del PROLEC-RE a estudiantes de 7mo de EGB de la escuela “Ciudad de 
Guachapala”. 
Comprensión de textos 

 

También esta prueba se valora sobre16 puntos. Inicialmente el promedio del grupo 
intervenido fue 6.48 (DE 4,27) mismo que subió a 7.63 (DE 3.77), esta diferencia se considera 
estadísticamente significativa (Z=-2.965, p=0.003). Por su parte, el grupo control de 6.92 (DE. 
4.35) ascendió a 7.23 (DE 4.38), una diferencia estadísticamente significativa (Z=-2.271, 
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p=0.023). La situación inicial es similar en los dos grupos. Según se observa en la Figura 2, existe 
una diferencia significativa especialmente en el grupo de intervención que logra subir un promedio 
muy alto. El incremento reportado en el grupo de intervención es de 1.15 y en el grupo de control 
de 0,31 puntos, por lo que, al comparar con el estadístico de prueba se verifica que el grupo de 
intervención ha aumentado más que el grupo de control (Z=-2.271, p=0.045). En este caso también 
se logra reducir el número de niños con dificultad tanto severa (con 6 puntos o menos) como leve 
(con 10 puntos o menos), por lo menos un 20%, respectivamente, mientras que, en el grupo de 
control, únicamente se reduce un promedio 8%. 

 
Figura 2 

 

Diagrama de barras de error del promedio de comprensión de textos previo y posterior de los dos 

grupos 

Fuente: Aplicación del PROLEC-RE a estudiantes de 7mo de EGB de la escuela “Ciudad de 
Guachapala”. 

 
Comprensión oral 

 

En este caso, únicamente se valora sobre 8 puntos. Inicialmente el promedio del grupo 
intervenido fue 1.96 (DE 1.51) mismo que subió a 3.0 (DE 2.13), una diferencia que se considera 
significativa (Z=3,697; P<0,001). Por su parte, el grupo control de 1.77 (DE. 1.37) y ascendió a 
2.88 (DE 2.03), diferencia que se considera significativa (Z=3.695; P<0.001). Al inicio los dos 
grupos se encuentran en iguales condiciones. El promedio de incremento reportado en los dos 
grupos es muy similar, de 1.04 en el primer grupo y de 1.12 en el segundo grupo, lo cual no prueba 
que el primer grupo (de intervención) sea mayor que el segundo grupo (de control), pues no existe 
diferencia estadísticamente significativa (Z=0.345; P<0.365). Según se observa en la Figura 3, no 
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existe una diferencia significativa. En este caso, la reducción del nivel de dificultad severa (con 0 
puntos) y leve (menos de 3 puntos) ocurre de forma muy similar entre los dos grupos, alrededor 
del 20%, respectivamente. 

 
Figura 3 

 

Diagrama de barras de error del promedio de comprensión oral previo y posterior de los dos 

grupos 

Fuente: Aplicación del PROLEC-RE a estudiantes de 7mo de EGB de la escuela “Ciudad de 
Guachapala”. 

 
En la Figura 4 se observan los incrementos reportados en las tres pruebas, se advierte que 

los estudiantes han logrado incrementar más en la comprensión de oraciones, un poco más en el 
grupo de intervención que en el de control. Luego se encuentra la comprensión de textos que 
incrementa mucho más en el grupo de intervención que en el grupo de control. Por último, sin 
establecer una diferencia, se advierte que la comprensión oral se mantiene con un incremento 
similar en los dos grupos. 
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Figura 4 

 

Diagrama de barras de error de las diferencias de la situación previa y posterior de las tres 

pruebas para los dos grupos 

Fuente: Aplicación del PROLEC-RE a estudiantes de 7mo de EGB de la escuela “Ciudad de 
Guachapala”. 

 
Es evidente que, el mayor impacto del programa de intervención, tiene que ver con la 

comprensión de textos pues es la variable que mejores resultados ha obtenido teniendo en cuenta 
que inicialmente los dos grupos estuvieron en similares condiciones. 

 
Discusión 

 

A partir de los resultados obtenidos se procede a efectuar un contraste con los hallazgos de 
investigaciones previas y con lo establecido en literatura científica actualizada. 

 
Lo primero a destacar es que la implementación de la propuesta entre los estudiantes 

contribuyó a que el promedio obtenido en la dimensión «comprensión de oraciones» por parte del 
grupo intervenido en el pre-test aumentase significativamente (p=<0.001) en el pos-test; y aunque 
el grupo de control también presentó una mejoría en sus resultados, estos fueron menores que los 
del grupo intervenido. Estos resultados, al menos aquellos que corresponden al pre-test, difieren 
levemente de los obtenidos por Bravo (2018) con 51 niños de una escuela comunitaria de Santa 
Rosa, provincia de El Oro, donde se evidenciaron puntajes bajos en comprensión de oraciones. Así 
mismo, si se trata de comparar la efectividad de la presente propuesta con experiencias previas, 
también se pueden encontrar diferencias. Es el caso del estudio de Errázuriz et al. (2020, p. 550), 
quienes, posterior a la implementación de unas estrategias didácticas, evaluaron tanto la 
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comprensión como las actitudes lectoras de un grupo de estudiantes de EGB de instituciones 
fiscales, constatándose que el desempeño de los estudiantes fue bajo y que se redujo en el 
transcurso del curso. 

 
A su vez, el incremento significativo en la dimensión «comprensión de textos» evidenciado 

en la presente investigación coincide con Soriano et al. (2011), quienes evaluaron el impacto del 
modelo didáctico “La Enseñanza Recíproca” (ER), que consistió en un procedimiento 
instruccional que enseñó a los estudiantes estrategias cognitivas para incrementar la comprensión 
lectora. Se trabajó con 59 alumnos de 4º de EGB, cuyo grupo de intervención presentó mejores 
medidas de efectos específicos y en algunas de las de generalización en la comprensión de textos. 

 
En tal caso, dichos resultados pueden explicarse no solo en razón de los contenidos de las 

propuestas implementadas, sino también por la directa participación de los propios docentes, lo 
que encuentra su sustento teórico en lo señalado por Benítez (1995, p. 73), respecto a que los 
maestros, además de participar en la instrucción directa de estrategias de lectura específicas, 
deberán ser los responsables de monitorear el progreso de sus estudiantes y brindarles 
continuamente estímulo, refuerzo positivo y retroalimentación a través de la instrucción de 
estrategias explícitas realizadas en modos de enseñanza interactivos. 

 
Respecto a los resultados en la dimensión «comprensión oral», aunque se observó una 

mejoría tanto en el grupo de intervención como en el grupo de control, las diferencias entre ambos 
no permite señalar que exista una diferencia significativa que pueda atribuirse a la implementación 
de la propuesta. Estos resultados coinciden con la investigación de Gómez (2019) en el contexto 
español (Tarragona), que midió la efectividad de una propuesta de estrategias de comprensión oral, 
observándose así mismo que los resultados obtenidos por el grupo de control fueron ligeramente 
menores que los del grupo de intervención. 

 
En líneas generales, el hecho que se observen una mejoría en las tres dimensiones 

relacionadas a la comprensión lectora, permite evidenciar la efectividad de la estrategia didáctica 
metacognitiva “Galería”, y cómo su implementación contribuyó a alcanzar mejores niveles en los 
estudiantes del grupo intervenido. Estos resultados coinciden con otras experiencias previas que, 
posterior a la implementación de estrategias de carácter metacognitivo (Benedict et al. 2015; 
Habibian, 2015; Fitrisia et al., 2015), evidenciaron una mejoría en la comprensión lectora de niños 
y niñas de EGB, pertenecientes a distintos contextos geográficos y culturales. 

 
Conclusiones 

 
Respecto al primer objetivo del presente estudio, se procedió a constatar una presencia 

mayor de estrategias de índole metacognitiva, respecto a otros modelos; lo que permite evidenciar 
que este enfoque didáctico ha adquirido un particular interés en la práctica educativa de los años 
recientes, al punto que los artículos referidos son solo una muestra de la gran variedad de estudios 
que se han volcado a determinar la efectividad de tales prácticas. Con ello se constata que la 
metacognición, es decir, todas aquellas prácticas, pedagogías y didácticas que se implementan al 
interior de las escuelas con el fin de que los estudiantes aprendan a pensar, han alcanzado una 
primacía educativa e investigativa. 
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A su vez, a partir de una medición inicial del nivel de comprensión  lectora de los 
estudiantes de dos paralelos de 7mo de EGB de la escuela “Ciudad de Guachapala”, se procedió a 
diseñar y aplicar la estrategia didáctica metacognitiva “Galería” para el desarrollo de la 
comprensión lectora en los estudiantes del 7mo de EGB de la escuela “Ciudad de Guachapala”. 
En líneas generales, la propuesta se caracterizó por recurrir a ejercicios que les permitieron a los 
estudiantes reflexionar sobre lo que estaban leyendo y a ahondar en aspectos como la estructura 
de las oraciones, el sentido de los diferentes pasajes y las características formales del relato. 
Aunque para esta investigación se trabajó con el cuento clásico “Hansel y Gretel” de los hermanos 
Grimm, las particularidades de la estrategia metacognitiva “Galería” permite adaptarla a cualquier 
relato o texto que sea parte –o no– del currículo de EGB. 

 
Finalmente, se evaluó el impacto de estrategia didáctica metacognitiva “Galería” en la 

comprensión lectora de los estudiantes del 7mo de EGB de la escuela “Ciudad de Guachapala”, 
observándose resultados positivos en todas las dimensiones evaluadas: comprensión de oraciones, 
de textos y oral. Sin embargo, es importante señalar que en comprensión de textos y de oraciones 
sí hubo una mejoría significativa, mientras que en la comprensión oral, aunque los puntajes 
favorecieron al grupo de intervención, estos no fueron significativamente mayores que los del 
grupo de control. En tal caso, los resultados permiten reafirmar la importancia de diseñar 
estrategias innovadoras que contribuyan a mejorar la comprensión lectora en los entornos 
educativos de EGB, y que se adapten a las particularidades culturales y sociales de los centros. 
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