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Resumen 

 

El objetivo de esta investigación fue determinar la relación que existe entre el 

diseño editorial del cuento "Volviendo a casa" y el aprendizaje significativo en 

niños nivel primaria I.E. de Breña, 2021.La investigación de tipo aplicada se 

inscribe en el diseño no experimental, enfoque cuantitativo y de nivel 

correlacional; por ello, se elaboró un cuento ilustrado sobre el tráfico ilícito de 

fauna silvestre. La muestra lo conformaron 169 estudiantes (8 -11 años) de la I. 

E. 1005 “Jorge Chávez Dartnell”, se les aplicó una encuesta de 13 ítems en la 

escala Likert, la cual fue validada mediante el Alpha de Cronbach (0,733). Como 

resultado de la investigación se halló que existe relación entre el diseño editorial 

del cuento “Volviendo a casa” y el aprendizaje significativo en niños de nivel 

primaria I.E. de Breña, ya que se obtuvo un valor p (sig.) < 0,05 estimado con un 

grado de correlación de 0,596, lo cual evidencia una correlación significativa y 

positiva moderada. De este modo, se concluye que un cuento ilustrado 

eficazmente diseñado y con una narrativa sencilla e interesante puede 

convertirse en un medio educativo útil para la adquisición de un conocimiento 

significativo. 

Palabras claves: Diseño, cuento, tráfico de fauna silvestres, aprendizaje 
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Abstract 

 

The objective of this research was to determine the relationship between the 

editorial design of the story "Going back home" and meaningful learning in 

primary school children in Breña, 2021. The applied type of research is part of 

the non-experimental design, quantitative approach and correlational level; 

therefore, an illustrated story about the illegal trafficking of wildlife was developed. 

The sample consisted of 169 students (8-11 years old) from I. E. 1005 "Jorge 

Chávez Dartnell", a survey of 13 items on the Likert scale was applied, which was 

validated by Cronbach's Alpha (0.733). As a result of the research, it was found 

that there is a relationship between the editorial design of the story "Going back 

home" and meaningful learning in primary school children in Breña, since a p-

value (sig.) < 0.05 was obtained, estimated with a correlation degree of 0.596, 

which shows a significant and moderate positive correlation. Thus, it is concluded 

that an effectively designed illustrated story with a simple and interesting narrative 

can become a useful educational medium for the acquisition of significant 

knowledge. 

Keywords: Design, picture book, wildlife trafficking, learning



1. INTRODUCCIÓN 

 

Anualmente, ciento de animales silvestres son retirados de la naturaleza 

para ser comercializados como uso de mascotas, adornos, etc. generando la 

destrucción del habitad, la posible extinción de la fauna, quebrantando el 

ecosistema.  

A escala internacional, en conformidad con los datos proporcionado por 

la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora 

y Fauna Silvestre (CITES), este comercio ilegal creció de un 40% hasta un 60 % 

en el 2019 (National geographic, 2019, párr. 2). En Latinoamérica, el panorama 

es semejante y Perú, no es la excepción, siendo un país megadiverso con una 

variedad de especies endémicas, 80% de este delito se encuentra focalizado en 

los mercados de los lugares de Tumbes, Loreto, Ucayali y Lima (SERFOR, 2017, 

p. 30).  

En Lima, pese al confinamiento por la pandemia desde el 2020 en varios 

distritos de la capital como Comas, Ate, Cercado de Lima, Breña, Miraflores, 

entre otros se ha decomisado 139 de animales silvestres tales como monos, 

tortugas, loros e iguanas, pero un caso que puso en la palestra esta problemática 

fue del zorro andino “Run Run”, un animal silvestre que lo tenían como mascota 

(Actualidad Ambiental, 2021, párr.2). 

A pesar de estas alarmantes cifras, este delito se ha normalizado, por un 

tema cultural en las personas. Como lo evidencia la investigación realizada por 

la WCS (2014-2015), los datos señalan que, El 71% de encuestados, dicen haber 

adquirido un animal silvestre para tenerlo como mascota y conocen donde 

comprarlos (Citado en SERFOR, p. 39). Se concluyó que, los demandantes no 

perciben ser parte de la cadena en este comercio ilegal y menos aún que están 

atentando contra la naturaleza.  

Si bien desde el Estado peruano a través de sus ministerios MINAN, 

MINEDU y SERFOR han tratado de informar y sensibilizar a los ciudadanos 

acerca de este comercio ilegal; sin embargo, estos esfuerzos no han 
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desalentando la compra y venta, menos la tenencia de fauna silvestre como 

mascotas, tal y como se evidenció en los datos expuestos. 

De acuerdo al MINEDU, la educación peruana tiene un enfoque ambiental 

que favorece la participación de los campos de aprendizaje, abordando 

problemáticas locales y globales; no obstante, esto no se ve del todo reflejada 

en la práctica escolar. Tanto estudiantes como profesores no cuentan con mucha 

variedad de cuentos o libros a fines al tráfico de fauna silvestre, a diferencia de 

otros temas ambientales como la contaminación y el reciclaje y esto lo sabe el 

mismo mercado editorial peruano enfocado en el Plan Lector.  

Barrionuevo (2020), sostiene que las editoriales aún les falta diversificar 

las temáticas y los formatos de los cuentos acorde a los tiempos actuales, pese 

haber comprendido que cuentos de hadas como Caperucita y Blanca Nieves no 

se ajusta con los niños y niñas de hoy (Citado en Villalba, párr.4). Por añadidura, 

Echaíz (2020) menciona que el diseño editorial peruano es bastante sobrio a 

diferencia del diseño anglosajón, son las editoriales independientes que se 

arriesgan a innovar en cuanto diseño y temática en sus publicaciones (p. 2). 

Todo lo anterior hace pensar que la ausencia de conocimiento y 

conciencia ambiental, además de falta publicaciones referentes al tema agravan 

más el problema y sus consecuencias, concretamente en los niños que pueden 

convertirse en potenciales demandantes de fauna silvestre en su adultez y el 

tráfico se siga perpetuando. 

Atendiendo a este panorama, se sabe que el diseño gráfico tiene la 

capacidad de vincularse con otras disciplinas para resolver problemas sociales 

y ambientales, convirtiéndose en una herramienta activa para comunicar un 

mensaje y este cuento ilustrado es un excelente medio para comprender 

realidades que pueden resultar difíciles como el tráfico ilícito de fauna silvestre. 

Por consiguiente, esta investigación creó, diseño e ilustró el cuento “Volviendo a 

casa” con el objetivo de determinar la relación que existe entre el Diseño editorial 

del cuento "Volviendo a casa" y el aprendizaje en niños de nivel primaria I.E. de 

Breña, 2021.  
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Para realizar el presente estudio se tuvo a disposición el acceso de la 

información primaria, asimismo, se obtuvo el permiso de la institución educativa 

N° 1005 Jorge Chávez Dartnell del distrito de Breña para aplicar la encuesta a 

sus estudiantes de 3°, 4° y 5° de nivel primaria y se contó con el presupuesto 

necesario para llevarlo a la práctica. 

Retomando brevemente, para dar forma al cuento “Volviendo a casa” fue 

necesario emplear la teoría del diseño editorial, la vertiente temática tráfico ilícito 

de fauna silvestre y el aprendizaje significativo, tomando en consideración la 

naturaleza de la publicación y la audiencia, puesto que los niños son lectores 

más visuales y aprenden a través de historias con más comodidad.  

Sobre esta base, se planteó la pregunta general ¿Qué relación existe 

entre el Diseño editorial del cuento “Volviendo a casa” y el aprendizaje 

significativo en niños de nivel primaria I.E. de Breña,2021 y seguidamente se 

formuló los problemas específicos siguientes: 

1.  ¿Qué relación existe entre los elementos gráficos del cuento “Volviendo 

a casa” y el aprendizaje significativo en niños de nivel primaria I.E. de 

Breña, 2021? 

2. ¿Qué relación existe entre la composición del cuento “¿Volviendo a casa” 

y el aprendizaje significativo en niños de nivel primaria I.E. de Breña, 

2021? 

3. ¿Qué relación existe entre la cadena de valor del cuento “Volviendo a 

casa” y el aprendizaje significativo en niños de nivel primaria I.E. de Breña, 

2021? 

4. ¿Qué relación existe entre la tenencia de animales silvestres del cuento 

“Volviendo a casa” y el aprendizaje significativo en niños de nivel primaria 

I.E. de Breña, 2021? 

 

Desde el diseño, este trabajo investigativo se justifica por varios aportes 

que contribuye: En el plano teórico, proporcionará información acerca del diseño 

editorial en cuentos ilustrados infantiles y las condiciones del aprendizaje 

significado en un material como el cuento.  En el plano social, se aportará a la 

educación ambiental el cuento “Volviendo a casa” que servirá como mediador 
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para el desarrollo del aprendizaje del estudiante. El cuento ilustrado pretende 

sensibilizar al niño frente a la compra y/o tenencia de animales silvestre como 

mascotas, recordándole a través de su enseñanza que los animales silvestres 

no pertenecen a sus casas, sino a la naturaleza; por el contrario, extraerlos de 

su hábitat repercute en el sufrimiento del animal y en la amenaza de extinguirse, 

quebrantando así su ecosistema. En el plano práctico, este estudio propone 

mejoras y consideraciones para diseñar e ilustrar un cuento. Por último, en el 

plano metodológico se proporciona un cuestionario que sirve como guía para la 

recolección de datos en una encuesta con el fin de determinar la relación de las 

variables. 

 

Por las razones enunciadas, esta investigación tiene como propósito 

resolver un problema, en este estudio es determinar la relación que existe entre 

el Diseño editorial del cuento "Volviendo a casa" y el aprendizaje significativo en 

niños de nivel primaria I.E. de Breña, 2021. Para lograr el objetivo general, se 

precisa los objetivos específicos: 

 

1. Determinar la relación que existe entre los elementos gráficos del cuento 

“Volviendo a casa” y el aprendizaje significativo en niños de nivel primaria 

I.E. de Breña, 2021. 

2.  Determinar la relación que existe entre la composición del cuento 

“Volviendo a casa” y el aprendizaje significativo en niños de nivel primaria 

I.E. de Breña, 2021. 

3. Determinar la relación que existe entre la cadena de valor del cuento 

“Volviendo a casa” y el aprendizaje significativo en niños de nivel primaria 

I.E. de Breña, 2021. 

4. Determinar la relación que existe entre la tenencia de animales silvestres 

del cuento “Volviendo a casa” y el aprendizaje significativo en niños de 

nivel primaria I.E. de Breña, 2021. 

 

Luego enmarcar la finalidad de este estudio, corresponde abordar las 

hipótesis planteadas en la presente investigación, las cuales son explicaciones 

tentativas de las variables, que buscan guiar la investigación apoyando la prueba 

teórica (Hernández et al, 2014, p. 103). Para ello, se plantea la hipótesis general. 
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Hi: Existe relación el Diseño editorial del cuento “Volviendo a casa” y el 

aprendizaje significativo en niños de nivel primaria I.E. de Breña, 2021.  

Ho: No existe relación entre el Diseño editorial del cuento “Volviendo a casa” y 

el aprendizaje significativo en niños de nivel primaria I.E. de Breña, 2021.  

Una vez formulada la hipótesis general se especifica cómo se van a relacionar 

con los componentes de las variables, como se observa posteriormente en las 

hipótesis específicas. 

1. Hi: Existe relación entre los elementos gráficos del cuento “Volviendo a 

casa” y el aprendizaje significativo en niños de nivel primaria I.E. de Breña, 

2021. 

H0: No existe relación entre los elementos gráficos del cuento “Volviendo 

a casa” y el aprendizaje significativo en niños de nivel primaria I.E. de 

Breña, 2021. 

 

2. Hi: Existe relación entre la composición del cuento “Volviendo a casa” y el 

aprendizaje significativo en niños de nivel primaria I.E. de Breña, 2021. 

H0: No existe relación entre la composición del cuento “Volviendo a casa” 

y el aprendizaje significativo en niños de nivel primaria I.E. de Breña, 2021. 

 

3. Hi: Existe relación entre la cadena de valor del cuento “Volviendo a casa” 

y el aprendizaje significativo en niños de nivel primaria I.E. de Breña, 2021. 

H0: No existe relación entre la cadena de valor del cuento “Volviendo a 

casa” y el aprendizaje significativo en niños de nivel primaria I.E. de Breña, 

2021. 

 

4. Hi: Existe relación entre la tenencia de animales silvestres del cuento 

“Volviendo a casa” y el aprendizaje significativo en niños de nivel primaria 

I.E. de Breña, 2021. 

H0: No existe relación entre la tenencia de mascotas silvestres del cuento 

“Volviendo a casa” y el aprendizaje significativo en niños de nivel primaria 

I.E. de Breña, 2021. 
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2. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo detallaremos algunas investigaciones nacionales, con un 

consistente aporte para el desarrollo de esta investigación, estas son: 

Díaz (2017) desarrolló una investigación titulada “Diseño editorial de una 

fábula "La hormiguita diligente" y la comprensión lectora en niños de 7 a 8 años 

de tres Instituciones Educativas Públicas - Comas, Lima 2017", con el objetivo 

de determinar qué relación existe entre el diseño editorial de una fábula "La 

hormiguita diligente" y la comprensión lectora. La investigación es de diseño no 

experimental - correlacional, transaccional, con un enfoque cuantitativo, cuya 

muestra estuvo conformada por alumnos de las Instituciones Educativas 

Públicas "FE Y ALEGRÍA 08", "FE Y ALEGRIA 13" y "3055 TUPAC AMARU" del 

distrito de Comas. Se concluye que si existe relación entre el diseño editorial de 

una fábula "La hormiguita diligente" y la comprensión lectora en niños de 7 a 8 

años de tres Instituciones Educativas Públicas - Comas, Lima 2017. 

Echaíz (2020) en su tesis de investigación denominada “Diseño de cuento 

sobre la empatía y el aprendizaje significativo en niños de 5 -7 años, San Miguel, 

Lima-2020”, se planteó el objetivo de determinar si existe relación entre el diseño 

de cuento sobre la empatía y el aprendizaje significativo en niños de 5 a 7 años. 

Debido a ello se diseñó un cuento infantil sobre la empatía, el cual fue expuesto 

a los niños en la institución educativa Santo Domingo “El apóstol”, para luego 

realizar un análisis con los datos recabados por medio de la encuesta. Esta 

investigación es de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, transversal 

de tipo aplicada y de nivel correlacional. Se concluyó que el cuento es un recurso 

educativo muy útil para trabajar diversas áreas simples o complejas, que, 

mediante una composición adecuada, el niño puede adentrarse en el contexto y 

así comprender mejor el contenido. 

Guerrero (2017) en su tesis de investigación” Diseño de guía didáctica 

ilustrada de matemática y el aprendizaje en niños de 7-8 años de 3 instituciones 

educativas públicas del distrito de Comas, Lima, 2017”. Tuvo como objetivo 

determinar la relación entre el diseño de guía didáctica ilustrada de matemática 
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y el aprendizaje en niños de 7-8 años de 3 instituciones educativas públicas del 

distrito de Comas, Lima, 2017. Asimismo, la investigación se desarrolló bajo el 

diseño no experimental, transeccional, correlacional y aplicado con enfoque 

cuantitativo. Se concluye que sí existe relación entre el diseño de guía didáctica 

ilustrada de matemática y el aprendizaje en niños de 7-8 años de 3 instituciones 

educativas públicas del distrito de Comas, Lima, 2017. 

Kisic (2017) en su tesis “Relación entre el diseño de una fábula sobre la 

igualdad de género y el aprendizaje en niños de 4° a 6° de primaria en 3 I.E. de 

Los Olivos, Lima 2017”. Donde plantea como finalidad identificar la relación entre 

el diseño de una fábula sobre la igualdad de género y el aprendizaje en alumnos 

de 4° a 6° grado del nivel primario en tres I.E. del distrito de Los Olivos, Lima en 

el 2017. En cuanto al diseño es no experimental, la profundidad de estudio 

correlacional y el método utilizado es cuantitativo. La principal conclusión a la 

que se llegó con la investigación fue: Existe relación positiva considerable entre 

ambas variables, diseño de una fábula referente a la igualdad de género y el 

aprendizaje en los niños de 4° a 6° grado de nivel primario en tres I.E. del distrito 

de Los Olivos, Lima 2017. 

Lezcano (2018) llevo a cabo una tesis de investigación denominada 

“Fábula sobre la contaminación ambiental y el aprendizaje significativo en 

estudiantes de 5to y 6to de primaria de tres colegios de San Martín de Porres, 

Lima – 2018” con el objetivo de determinar la relación existente entre una fábula 

sobre la contaminación ambiental y el aprendizaje significativo en estudiantes de 

5to y 6to de primaria de tres colegios de San Martín de Porres, Lima – 2018. 

Para ello se diseñó una fábula, que sirvió como herramienta de aprendizaje y 

para determinar la correlación entre ambas variables de estudio. Este estudio es 

de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, carácter transversal, tipo 

aplicada y nivel correlacional. Se concluye que sí existe relación entre una fábula 

sobre la contaminación ambiental y el aprendizaje significativo en estudiantes de 

5to y 6to de primaria de tres colegios de San Martín de Porres, Lima – 2018. 

Romero (2018) desarrollo una tesis denominada “Cómic sobre el uso del 

celular y el aprendizaje significativo en alumnos de secundaria en Surquillo, 

Lima, 2018”. La investigación buscó determinar la relación que existe entre el 
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cómic sobre el uso del celular y el aprendizaje significativo en alumnos de 

secundaria en Surquillo, Lima, 2018, realizando un cómic sobre el uso del celular, 

el cual fue utilizado como herramienta para lograr el aprendizaje significativo en 

los alumnos de la institución educativa. Para el desarrollo de la investigación, se 

tuvo como variables de estudio: Cómic sobre el uso del celular y el Aprendizaje 

significativo. La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, de carácter 

transversal, un diseño no experimental y un nivel correlacional. Se concluye que 

existe relación entre el Cómic sobre el uso del celular y el Aprendizaje 

significativo en alumnos de secundaria en Surquillo, Lima, 2018, rechazando la 

hipótesis nula. 

Asimismo, respecto a investigaciones a nivel internacional, detallamos aquellos 

de gran relevancia, como lo son: 

Mustadi, Suhardi, Sri, Ummah, Purwatiningtyas y Esti (2018) realizó la 

investigación denominada “Character-based reflective picture storybook: 

Improving students’ social self-concept in elementary school” [Cuento ilustrado 

basado en carácter: Mejorando la tolerancia de los alumnos de escuela primaria] 

con el propósito de desarrollar un aprendizaje a través de un cuento ilustrado. La 

investigación es aplicada de diseño experimental con un enfoque de desarrollo 

de Borg y Gall, la muestra corresponde a 58 estudiantes y para recolección de 

datos utilizaron encuesta, entrevistas y tasaciones de evaluación. Se concluye 

que el cuento ilustrado sobre tolerancia mejora de manera efectiva el aprendizaje 

de este valor, puesto que alcanzó un valor sig. (2 colas) <0.05, constatando que, 

mediante un cuento ilustrado reflexivo, los estudiantes pueden interiorizar los 

valores de los personajes y adquieren información de cómo interactuar. 

Fauzi, Nur y Kun (2020) realizó la investigación denominada 

“Observational Skill: The Use of Picture Storybook with Scientific Approach 

Based Through Project-Based Learning” [Habilidad de observación: El uso del 

libro de cuentos ilustrados con enfoque científico a través del aprendizaje] con el 

propósito de examinar la influencia del libro de cuentos ilustrados con enfoque 

científico a través del aprendizaje. La investigación es aplicada de diseño cuasi 

experimental, la muestra corresponde a 265 estudiantes de 2° del distrito 

Bangutapan, Indonesia, 139 del grupo experimental y 126 del grupo control y 
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para recolección de datos utilizaron prueba escrita y observación con 6 

preguntas. Se concluyó que existe un efecto significativo del uso de libros de 

cuentos ilustrados con temáticas de ciencia a través del aprendizaje, puesto que 

alcanzó un valor sig. (2 colas) <0.05, el resultado reveló el logro de las 

habilidades de observación de ciencias del grupo experimental fue mayor que el 

del grupo de control. 

Dewi, Gunarhadi y Riyadi (2020) realizó la investigación denominada 

“Investigating the Effect of Picture Story Book on Grade Ten Students’ Reading 

Comprehension Ability” [El efecto de cuentos ilustrados en la capacidad de 

comprensión lectora de los alumnos de décimo grado] con el propósito de 

demostrar el efecto del uso de cuentos ilustrados en la capacidad lectora de los 

estudiantes. La investigación es aplicada de diseño experimental, la muestra 

corresponde a 66 estudiantes de 10° de MAN 9 Yakarta, 33 del grupo 

experimental y 33 del grupo control y para recolección de datos utilizaron un 

cuestionario de 30 preguntas de opción múltiple. Se concluyó que los cuentos 

ilustrados tienen un efecto significativo en la compresión lectora de los alumnos 

de 10° en el MAN 9 de Yakarta, puesto que alcanzó un valor sig. (2 colas) <0.05 

(pre test = 61,8 y post test = 75,3) constatando que la interacción del texto y la 

ilustración refuerzan la capacidad lectora del niño. 

A fin de resolver el planteamiento del problema, se recopiló e investigó 

información útil que permitió asentar la investigación dentro de las posteriores 

teorías. En primer lugar, el diseño editorial del cuento “Volviendo a casa” sitúa 

sus bases teóricas en la teoría del diseño editorial propuesto por Landa (2010) 

acotado por Landa (2018); paralelamente, USAID del pueblo de los Estados 

Unidos de América (2021) desarrolla la vertiente temática tráfico ilícito de fauna 

silvestre abordada en el cuento y en segundo lugar, se expone el aprendizaje 

significativo, teoría creada por el psicólogo David Ausubel, la cual ha sido 

expuestas por los teóricos Requena y Sainz (2009) y Benítez (2020). 

En primer lugar, se presenta la teoría del diseño editorial postulado por 

Landa (2010; 2018), el diseño editorial es el campo del diseño gráfico que se 

ocupa tanto la composición como maquetación de publicaciones con contenido 

editorial las cuales tienen múltiples páginas organizadas y en secuencia, Por 
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ejemplo: Revistas, periódicos y libros en soporte físico (impreso) o electrónico.  

(p.60). 

A diferencia de otras ramas del diseño, Landa señala que la tarea del 

diseño editorial es crear una estructura que organice y unifique el contenido a lo 

largo de las páginas de la publicación, haciendo énfasis que el diseño de una 

publicación se basa fundamentalmente en la claridad de la comunicación y 

legibilidad. Para ello se debe tomar en cuenta los mismos fundamentos básicos 

de diseño (2018; 2010, p.262). 

Según Landa (2010;2018), los diseñadores trabajan con dos elementos 

gráficos fundamentales en el contenido: Tipografía y elementos visuales. Este 

último término engloba muchos tipos de imágenes como fotografía, ilustración, 

fotomontaje, interpretación gráfica, mezcla de medios, gráficos en movimiento y 

diagramas. Asu vez, la combinación y disposición de estos elementos resultará 

una intención de visualización (pp. 81 - 168). Por otra parte, la pieza editorial que 

se eligió trabajar para la presente investigación es un cuento para un público 

infantil. Debido a la naturaleza de la publicación, se define los elementos gráficos 

(tipografía e ilustración) y la composición (Jerarquía visual y unidad).  

Con respecto a los elementos gráficos, el autor manifiesta que en una 

publicación existen elementos gráficos comunes que será la labor del diseñador 

de determinar según el tipo y categoría de pieza editorial y la audiencia al cual 

va dirigido. (p.168). Estos elementos gráficos determinados tienen su propia su 

función: La tipografía e ilustración. En primer elemento, la tipografía es un 

elemento gráfico que funciona como títulos y subtítulos o también como texto 

(párrafos, columnas o leyendas). En una publicación, la selección del tipo de letra 

dependerá del contenido de la publicación, si es una publicación donde hay una 

integración de texto e imágenes, se debe asegurar la legibilidad que evidencia si 

el texto es fácil de leer, y por lo tanto resulte su lectura agradable e interesante 

(p.107). El segundo elemento, la ilustración es un elemento visual único que 

complementa o acompaña a un texto impreso, digital o hablado, el cual aclara, 

mejora, ilumina o muestra el mensaje del texto (p.172). 
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Sumado a esto, está la composición, la cual es definida como la forma de 

toda cualidad espacial y la estructura resultante de la intensión de visualización 

y el ordenamiento de elementos gráficos (texto e ilustración) con respecto a unos 

con otros y con el formato, dando significado a la comunicación visual, siendo 

efectiva y persuasiva. Para la construcción de la composición se requiere la 

utilización de dos principios: Jerarquía visual y Unidad. (p.194). Por un lado, la 

jerarquía visual es la ordenación de todos los elementos gráficos según su 

importancia, sirve para organizar la información y clarificar la comunicación 

(p.81). Por otro lado, está la unidad, principio que permite interrelacionar los 

elementos como un todo; por ende, los espectadores recuerdan y comprenden 

mejor la pieza gráfica (p.194). 

A continuación, se expone la vertiente temática del cuento: Tráfico ilícito de fauna 

silvestre desarrollado por USAID (2021). 

De acuerdo a USAID (2021), el tráfico ilícito de fauna silvestre es el tercer 

comercio ilícito más lucrativo que participa toda una cadena de valor, siendo el 

principal detonante el consumidor final quien demanda de animales silvestre 

para usos y finalidades del cual destaca la tenencia de animales silvestres (pp. 

5 - 26).  El tráfico ilícito de fauna silvestre presenta dos aspectos que permite 

delimitar la temática: La cadena valor y la tenencia de mascotas silvestres, un 

uso que se le da al animal silvestre que ha sido comercializado. 

El primer aspecto es la cadena valor de esta actividad ilegal que están 

divididas en tres etapas: Extracción, Acopio y trasporte y comercialización. Se 

inicia con la extracción, los animales silvestres son cazados y arrancados de su 

habitad natural. Luego, se pasa por la etapa acopio y transporte, aquí el animal 

silvestre es enjaulado, amarrado, puesto en depósitos para ser transportados 

desde la comunidad a un centro poblado mayor. Finalmente, está la 

comercialización, el animal silvestre es ofertado en un mercado local o lo 

mantienen en una casa hasta que reciba un pedido de un comprador final 

(USAID, 2021, p.5). 

El segundo aspecto, la tenencia de animales silvestres que es la compra 

y posesión de animales silvestre como mascotas en los hogares principalmente 
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urbanos que ha generado satisfacción y entretenimiento en la mayoría de 

familias sin ser conscientes de la consecuencia o impacto en el animal y 

naturaleza. El uso de estos animales silvestre como mascotas implica el motivo 

de compra y el impacto en el organismo. El motivo de compra principalmente es 

su atractivo estético y que es gratificante tenerlo propiciado por los rasgos 

culturales. Por otro lado, está el impacto en el organismo, los animales fuera de 

su habitad son propensos que se depriman, se debiliten, enfermen o pierdan sus 

facultades naturales e instintivas. Es decir, arrancarlos de su habitad es 

generarle sufrimiento incluso la muerte (USAID, 2021, p.26). 

Por otro lado, se presenta la teoría del aprendizaje significativo creada por 

Ausubel y que ha sido expuesto por los autores Requena y Sainz (2009) y 

Benítez (2020). Ausubel sopesa que el niño aprende cuando es capaz de darle 

sentido y significados a su aprendizaje. El niño da significado al aprendizaje 

cuando conecta sus conocimientos previos con los conocimientos nuevos. De 

ese modo, podemos afirmar que el aprendizaje significativo integra, mejora, 

modifica complementa los saberes previos del alumno (Dolores y Sainz, 2009, 

p.157) y (Benítez, 2020, pp. 12- 23). 

Para que se el aprendizaje significativo se requiere dos condiciones tanto 

en el contenido y en el alumno. La condición primera, desde la apreciación de 

nuevos contenidos, estos deben tener significatividad lógica y ser funcionales.  

Con respecto a significatividad lógica, Ausubel nos dice que los nuevos 

contenidos o materiales de aprendizaje deben tener cierta organización y 

disponer de cierta lógica, es decir, ser coherentes, ordenados y estar bien 

construidos (Requena y Sainz, 2009, p.157) y (Benítez, 2020, p. 18).  

La funcionalidad se refiere a que los nuevos contenidos deben tener 

alguna posibilidad de aplicación práctica Los aprendizajes significativos permiten 

ser utilizados por los individuos en la vida real; al ser comprendidos, le dan más 

significado lo cual origina también en ellos un cambio de actitudes del estudiante. 

(Requena y Sainz, 2009, p.157) y (Benítez, 2020, p. 18). 
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A continuación, se explica la segunda condición desde la perspectiva del 

niño o estudiante, la cual toma como requisitos la significatividad psicológica y la 

actitud favorable para que sea posible un aprendizaje significativo.  

La significatividad psicológica se refiere a que el niño debe poseer los 

conocimientos previos para que puedan comprender los nuevos contenidos. 

Además, según Ausubel, este nuevo material o contenido debe significar algo 

para los niños para que tomen la decisión intencionada de conectarlos con sus 

propios conocimientos. Sin embargo, no solo se requiere significatividad 

psicológica para potenciar el aprendizaje, sino también se necesita una actitud 

favorable (Requena y Sainz, 2009, p.157) y (Benítez, 2020, p. 22). 

El niño debe mostrar una actitud favorable para aprender, puesto que un 

estudiante motivado está presto para comprender y dominar la nueva 

información. Si el interés personal se mantiene activo, propiciará nuevos 

significados. Para que esto sea posible se hace imprescindible tomar conciencia 

sobre los temas tratados en clase, reflexionar acerca de la cuestión, ser crítico 

con las incongruencias que se presenta, comparar la teoría con la experiencia 

que se desarrolla, etc. (Requena y Sainz, 2009, p.157) y (Benítez, 2020, p. 22). 
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3. METODOLOGÍA 

A lo largo de este capítulo, se expone el tipo de investigación, variables y 

su operacionalización, la selección de la población, técnicas, procedimientos y 

métodos de análisis que se utilizaron durante el proceso de investigación, en 

respuesta a las preguntas del problema planteado y los objetivos, teniendo como 

base lo postulado por los metodólogos Hernández, Fernández y Baptista (2014), 

Carballo y Guelmes (2016), entre otros.  

3.1. Tipo de investigación 

Recapitulando, luego de haber cimentado las bases del problema fue 

fundamental orientar y estructurar el estudio mediante la selección del tipo, 

diseño, enfoque y nivel de investigación.  

Por el tipo de investigación, el estudio reunió los requisitos para ser de 

tipo aplicada, puesto que se utilizarán los conocimientos del diseño editorial, del 

tráfico de ilícito de fauna silvestre y el aprendizaje significativo con el fin de 

aplicarlas en un cuento que responde a la necesidad de fomentar la conciencia 

ambiental en los niños, respecto a la compra y/o tenencias de animales silvestres 

como mascotas, lo cual pone en peligro a las especies y a la biodiversidad del 

Perú. Tal como sostiene CONYTEC (2018), una investigación aplicada busca 

convertir los conocimientos científicos en prácticos con el propósito de avanzar 

y resolver la problemática existente de un conjunto de individuos (p. 1). 

En cuanto al diseño de investigación, se eligió el diseño no experimental 

puesto que este estudio no tuvo la intención de manipular las variables. En el 

proceso se compartió los enlaces de los instrumentos y solo se limitó a observar 

el proceso para luego recoger la información. Dicho con palabras de Hernández 

et al. (2014), el diseño no experimental se basa en observar los acontecimientos 

como se desenvuelven en su estado natural para luego ser estudiados, de 

hecho, no hay estímulos o condiciones a los cuales se muestra a los sujetos de 

estudio, solo son detectados en su realidad. (p. 39). 

Con respecto al enfoque de investigación, se optó por el enfoque 

cuantitativo, ya que se utilizó la recolección de información para demostrar la 
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hipótesis de estudio con base al cálculo numérico y el análisis estadístico e 

inferencial. Hernández et al. (2014) recomienda este enfoque por su naturaleza 

rigurosa, secuencial y probatoria con el objetivo de implantar pautas de conducta 

y probar teorías (p. 4). 

Por último, en lo que se refiere a nivel, se empleó el nivel correlacional 

dado que esta investigación tiene como objetivo determinar la relación entre 

variables y su grado de correlación. Como dicen Hernández et al. (2014), este 

tipo de investigación mide cada variable presumiblemente relacionada y después 

también se cuantifica y estudia la correlación que se halle entre dos o más 

conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto determinado (p. 

93). 

En la sección que sigue se considera la base que sostiene una 

investigación las variables y su operacionalización, las cuales deben ser 

compatibles al objetivo de estudio y a su vez deben responder al tipo y diseño 

de investigación utilizado.  

3.2. Variables y operacionalización 

Desde que se plantea el problema de investigación cuantitativo, las 

variables quedan identificadas formando parte imprescindible de este 

procedimiento y de ahí la importancia de partir por conocer su definición y su 

clasificación de las variables. Hernández, et al. (2014, p. 105) las define como 

propiedades que al ser medida en distintos individuos es capaz de adquirir 

diversos valores, asimismo, puede ser clasificadas por cuatro criterios: Según su 

naturaleza, según complejidad, función o relación y según su importancia o nivel 

de medición (Carballo y Guelmes, 2016, p. 142).  

Atendiendo a los criterios que se exponen en la tabla 01 y teniendo en 

cuenta a los autores citados. Las variables de esta investigación son de 

naturaleza cualitativas, ya que representan una cualidad del objeto respectivo; 

según su importancia son nominales, porque permite identificar en categorías sin 

precisar un orden entre ellas y según su función son independientes, dado que 

no depende de la otra variable, de hecho, cuya asociación se aspira a determinar. 
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Tabla 1 

Identificación de las variables 

Variables Naturaleza Importancia Función 

Diseño editorial del cuento  Cualitativa Nominal Independiente 

Tráfico ilícito de fauna silvestre Cualitativa Nominal Independiente 

 
Aprendizaje significativo 
 

Cualitativa Nominal Independiente 

Elaboración propia 

En el procedimiento de operacionalización de variables de la investigación 

es necesario realizar cuatros pasos tales como: Identificar las variables del 

estudio, las variables teóricas, operacionalizar las variables empíricas y preparar 

las escalas de medición (Carballo y Guelmes, 2016, p. 142). Previamente, los 

dos primeros pasos se realizaron como se muestra en la tabla 01.  

A continuación, se da paso a la operacionalización, la cual es fundamental 

ya que mediante ella se delimita los elementos que se quiere conocer, cuantificar 

y comprobar a fin de obtener las conclusiones. Para ello, es necesario 

descomponer las variables en dimensiones y estas a su vez se desglosan en 

indicadores (Espinoza, 2019, p. 173). Lo señalado por el autor se estructuró 

mediante una matriz de operacionalización, la cual permite observar y medir el 

objeto de estudio (Anexo 1). Seguidamente, se presenta una síntesis de 

operacionalización de las variables de la investigación. 

La primera variable, el diseño editorial de un cuento “Volviendo a 

casa” está compuesta por el diseño editorial y el tráfico ilícito de fauna silvestre. 

Por un lado, el diseño editorial se encarga de maquetar el contenido del cuento 

como los elementos gráficos de tipografía e ilustración, los cuales son 

organizados mediante la composición y sus principios como la jerarquización 

visual y la unidad con el fin de inducir la lectura (Landa, 2010; 2018, pp. 55 - 

193).  Y por otro parte la temática del cuento es el tráfico ilícito de fauna silvestre, 

la cual es una actividad ilegal que involucra una cadena de valor por etapas que 

inicia con la extracción, acopio y transporte, y termina con la comercialización 
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como uso la tenencia de animales silvestre. Este uso es impulsado por un motivo 

de compra principal, la cual tiene un impacto en el organismo, es decir, en el 

animal silvestre (USAID, 2021, pp. 5 - 26). 

La segunda variable, el aprendizaje significativo es un tipo de 

aprendizaje constructivista que se basa fundamentalmente en la interacción de 

los conocimientos previos del niño y la nueva información, lo que resulta en el 

proceso el aprendizaje significativo; para lograr esto, se debe cumplir con ciertas 

condiciones tanto en los nuevos contenidos como en el estudiante. En las 

condiciones en los nuevos contenidos, el material o contenido debe poseer 

significativa lógica y funcionalidad. Por el lado de los estudiantes se debe poseer 

significatividad psicológica y actitud favorable (Requena y Sainz, 2009, p.157) y 

(Benítez, 2020, pp. 12 - 22). 

3.3. Población, muestra y muestreo 

En toda investigación siempre se debe definir la población de estudio y el 

investigador debe preguntarse qué será necesario realizar, qué criterios debe 

cumplir y qué procedimientos o técnicas aplicar con el propósito de lograr los 

objetivos propuestos. Asimismo, teniendo en cuenta lo manifestado por 

Hernández et al. (2014), una población delimitada en cuanto tamaño ya sea finito 

o infinito y con características más o menos homogéneas en sus participantes 

permitirá resolver el problema de investigación y recomienda ser identificada 

desde que se planteó los objetivos (, p. 174). 

En ese sentido, en cumplimiento al objetivo que se quiere alcanzar en la 

presente investigación, fue necesario revisar las rutas de aprendizaje de Ciencias 

de Ambiente para conocer con exactitud desde qué grado tratan los temas de 

fauna en peligro de extinción y tráfico de fauna silvestre para así poder delimitar 

la población que pretende estudiar. Según el MINEDU (2017) es a partir del tercer 

grado los niños entran en proceso de formación para el cuidado y protección de 

su espacio geográfico y de los animales que habitan en dicho entorno (p.143). 

Por lo que, se concluye que el grado de escolaridad adecuado para el cuento 

sobre este tema es de tercero a quinto grado de primaria.  
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La población de esta investigación consta de 300 niños del nivel primaria 

pertenecientes la Institución Educativa N° 1005 Jorge Chávez Dartnell del distrito 

de Breña y los criterios selección utilizados son los siguientes: Grados de estudio 

(3°,4° y 5°), rango de edad (8 a 11 años) y sexo (F y M). 

Al tener la población identificada es conveniente seleccionar un subgrupo 

representativo de ésta, la cual permitirá recoger los datos. Hernández et al. 

(2014), enfatiza que no es necesario estudiar la población, una muestra 

proporciona los datos suficientes para alcanzar el objetivo de estudio, siempre y 

cuando sea representativa y adecuada (p.174). Por ello, es muy importante 

calcular de manera correcta el tamaño de la muestra de la población finita 

mediante la siguiente fórmula. 

Fórmula: 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

(𝑁 − 1) ∗ 𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Donde:  

N: tamaño de población = 170   

Z: nivel de confianza 95% = 1,96 

p: probabilidad favorable = 0.5   

q: población desfavorable = 0.5 

e: error o precisión = 0,05  

Entonces: 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

(𝑁 − 1) ∗ 𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

𝑛 =
300 ∗ (1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5

(300 − 1) ∗ (0,05)2 + (1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 =
288.12

0.7475 + 0.9604
 

𝑛 =
288.12

1.7079
 

𝑛 = 169 
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Como se observa en el cálculo, se obtuvo una muestra compuesta por 

169 niños de 3°,4° y 5° de primaria en edades comprendidas entre 8 a 11 años 

de ambos sexos, procedentes de la Institución Educativa N° 1005 Jorge Chávez 

Dartnell del distrito de Breña. 

Una vez establecida tanto las características como la cantidad de 

participantes, es necesario asegurar lo más posible que los niños tengan las 

mismas oportunidades de participar en esta investigación y la mejor manera de 

realizarlo este procedimiento es a través del muestreo probabilístico. Para ello, 

existen varios tipos de técnicas como el muestreo aleatorio simple. Hernández et 

al. (2014) señala que este procedimiento se puede efectuar por medio de 

programas de computadora u otros donde se les asigna números aleatorios a los 

participantes de la población (p.175). En esta investigación se utilizó una 

aplicación App Sorteos para obtener números aleatorios de la población 

seleccionada hasta completar la muestra. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Cada tipo de investigación que se realiza va a determinar que técnicas e 

instrumentos se van utilizar a fin de resolver el problema planteado. Cabe 

recalcar que el enfoque de investigación que maneja este estudio es cuantitativo. 

Por ello, se eligió la encuesta que se llevó a cabo a través de la aplicación de un 

cuestionario, el cual fue validado y verificado mediante el juicio de experto y la 

confiablidad Alfa de Cronbach. En suma, todo esto es explicados en este 

apartado. 

Por las razones enunciadas anteriormente, se optó por la encuesta dado 

que esta técnica permite reunir la información mediante procedimientos 

sistemáticos, posibilitando aplicarla masivamente en igualdad condiciones a un 

grupo representativo de la población (Torres, Paz y Salazar, 2019, p. 4). En 

cuanto al instrumento empleado en este estudio fue el cuestionario. Torres et al. 

(2019) señala que este tipo de instrumento ayuda a recoger la información de 

manera organizada, debido a que está compuesta por una cantidad de preguntas 

sobre las variables del objeto del estudio (Torres, Paz, Salazar, 2019, p. 8).  
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El cuestionario de la investigación estuvo constituido por un total de 13 

interrogantes cerradas con 5 niveles de respuestas de la escala de Likert las 

cuales se presenta así: Muy de acuerdo (5), De acuerdo (4), Indeciso (3), En 

desacuerdo (2) y Muy en desacuerdo (1).  Matas (2018), señala que representa 

un grupo de alternativas de respuesta de 5 o 7 niveles (p. 39). 

Luego de tener el cuestionario diseñado, este debe recopilar información 

de manera eficaz y para que este instrumento sea de calidad y a su vez 

consistente, debe poseer dos esenciales criterios que son la validez y la 

confiabilidad (Anexo 3). El primer criterio, la validez mide el contenido del 

instrumento de lo que se quiere exactamente medir y/o sirve para lo que ha sido 

construido y el segundo criterio, la confiabilidad precisa el grado en el que el 

aplique reiterado del instrumento a un conjunto de sujetos, genere similares 

resultados.  (Santos, 2017, p.1). 

Para la medición de la validez esta puede realizarse mediante la validez 

del contenido o validez del constructor del cual resalta, la validez de contenido 

del instrumento, la cual es examinado a través del juicio de expertos. Según 

Robles y Rojas (2015), los expertos son personas con trayectoria y reconocidas 

en el tema de estudio brindan su opinión, valoración y evidencia (p. 2).  

Esta investigación hizo uso de este instrumento con tres expertos, 

considerando para ello, especialistas de Arte y Diseño Gráfico y especialista en 

docencia en la educación primaria, los cuales tienen experiencia y conocimiento 

en el ámbito del estudio, quienes mediante la matriz de operacionalización y la 

matriz de consistencia, instrumento cuestionario, la pieza editorial cuento y la 

ficha de validación pudieron evaluar y validar el instrumento elaborado en esta 

investigación (Anexo 6). 

En la tabla 2 se ilustra la prueba binomial, donde se obtuvo un valor de 

significancia exacta de 0,012 siendo menor a 0,05. Este resultado se repite en 

los tres expertos por igual. Por consiguiente, se afirma el cuestionario es válido.  
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Tabla 2 

Validación de los Instrumentos por Juicio de Expertos 

Prueba binomial 

 

Categoría N 
Prop. 

observada 

Prop. de 

prueba 

Significación 

exacta  

Melchor Grupo 1 SI 10 ,91 ,50 ,012 

Grupo 2 NO 1 ,09   

Total  11 1,00   

Bernaza Grupo 1 SI 10 ,91 ,50 ,012 

Grupo 2 NO 1 ,09   

Total  11 1,00   

Velásquez Grupo 1 SI 10 ,91 ,50 ,012 

Grupo 2 NO 1 ,09   

Total  11 1,00   

 
Fuente: IBM SPSS Statistics 25 

Por otro lado, existe varias formas para medir la confiabilidad de un 

cuestionario de las cuales destaca el coeficiente de Alfa de Cronbach que mide 

la fiabilidad de la de consistencia interna del instrumento, en palabras de Santos 

(2017), este coeficiente facilita determinar el grado en que las preguntas o 

enunciados de un cuestionario están correlacionados entre sí, es decir que esto 

depende más de los individuos que el contenido del instrumento (p.5).   

Tabla 3 

Fiabilidad del instrumento 

 
Fuente: IBM SPSS Statistics 25 

 

De acuerdo con el análisis de fiabilidad, se realizó mediante el Alfa de Cronbach, 

considerándose 13 ítems, a partir de los cuales, se obtuvo un resultado de 0.733. 

Esto indica que el cuestionario tiene una buena fiabilidad (Anexo 4). 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,733 13 
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3.5. Procedimientos 

Esta investigación puso en marcha un conjunto de pasos con el propósito 

de recopilar los datos hasta realizar el análisis de datos. Previamente al estudio 

se dispuso del permiso correspondiente de la institución para ejecutar la 

encuesta (Anexo 10). 

Primero, debido a la pandemia y evitar riesgos de contagio, se tenía que 

encuestar virtualmente; para ello, el instrumento cuestionario impreso fue 

trasladado a un cuestionario virtual mediante el uso de Google Forms y el cuento 

se subió a dos plataformas en línea Issue y Calameo, las cuales hacen parecer 

la publicación digital a una impresa, donde el usuario puede pasar las páginas 

como un libro y ser leída desde cualquier lugar (Anexo 3).  

Segundo, cuando se tuvo listo tanto el cuestionario digital como el cuento 

en línea, se compartió ambos enlaces al director y él procedió a compartirlo a los 

docentes, quienes replicaron la acción a través de sus grupos de WhatsApp 

donde participan sus alumnos. 

 Tercero, se estuvo que esperar un par de días para obtener la muestra 

para la recolección de datos. Es necesario acotar que se superó la muestra de 

la investigación en 39 respuestas y para solucionar este inconveniente, se 

eliminó aleatoriamente las respuestas sobrantes mediante App Sorteos que es 

una herramienta para generar números aleatorios, así evitar el sesgo estadístico 

(Anexo 8). 

Por último, se exportó la información recopilada por la herramienta de 

Google Forms, para luego ser procesada, cuantificada y analizada mediante el 

uso del programa Excel y IBM SPSS Statistics 25, aplicando diversas 

herramientas estadísticas que el programa dispone. De ante mano, se convirtió 

las respuestas del cuestionario en base numérica, luego de eso se trasladó al 

SPSS en el siguiente orden: Analizar > estadísticos descriptivos > frecuencias. 

En cuanto a las correlaciones, se siguió el posterior orden: Transformar > calcular 

variables > Analizar > estadístico descriptivo > gráficos con prueba de 

normalidad; finalmente, se elige la prueba no paramétrica Rho Spearman (Anexo 

9). 
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3.6. Métodos de análisis de datos 

En esta sección, luego de recopilar los datos obtenidos de la muestra se 

ejecutaron dos tipos de análisis: el análisis descriptivo y análisis inferencial. El 

primero, es un análisis básico que permitió organizar y describir los datos por 

medio de una representación gráfica. En tanto, en el análisis inferencial se 

contrastará la hipótesis planteada mediante la prueba de normalidad de 

Kolmogorov-Smirnov y la prueba no paramétrica Rho Spearman, afín de dar 

respuestas a las objetivos e hipótesis propuestas. 

Análisis descriptivo  

Como ya se mencionó brevemente, se describió los datos obtenidos de 

cada pregunta del cuestionario mediante los siguientes gráficos de barras, donde 

se observar las frecuencias absolutas de cada valor. 

Figura 1: Pregunta 1 

¿El texto del cuento es fácil de leer? 

 
Fuente: IBM SPSS Statistics 25 
 

Interpretación: Se observa en la gráfica que de los 169 encuestados, 73 alumnos 

están muy de acuerdo que el texto del cuento es fácil de leer, mientras que 83 

alumnos están de acuerdo, 7 indecisos y 3 en desacuerdo y 3 muy en 

desacuerdo. 

 

73

83

7
3 3

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indeciso/a En Desacuerdo Muy en 
Desacuerdo
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Figura 2: Pregunta 2 

¿Los dibujos te permiten comprender mejor el cuento? 

 
Fuente: IBM SPSS Statistics 25 
 

Interpretación: Se observa en la gráfica que de los 169 encuestados, 94 alumnos 

están muy de acuerdo que los dibujos te permiten comprender mejor el cuento, 

mientras que 74 alumnos están de acuerdo y 1 indeciso. 

Figura 3: Pregunta 3 

¿El orden del texto y el dibujo te ayudan a entender mejor la lectura? 

 
Fuente: IBM SPSS Statistics 25 
 

Interpretación: Se observa en la gráfica que de los 169 encuestados, 89 alumnos 

están muy de acuerdo que el orden del texto y el dibujo ayuda a entender mejor 

la lectura, mientras que 75 alumnos están de acuerdo. Por otro lado 4 están 

indecisos y uno está muy en desacuerdo. 

94

74

1 0 0

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indeciso/a En Desacuerdo Muy en 
Desacuerdo

89

75

4 1 0

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indeciso/a En Desacuerdo Muy en 
Desacuerdo
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Figura 4: Pregunta 4 

¿La interacción del dibujo con el texto te permite recordar mejor el cuento? 

 
Fuente: IBM SPSS Statistics 25 
 

Interpretación: Se observa en la gráfica que de los 169 encuestados, 61 alumnos 

están muy de acuerdo que la interacción del dibujo con texto les permitió recordar 

mejor el cuento, mientras que 92 alumnos están de acuerdo y 16 se mantienen 

indecisos. 

Figura 5: Pregunta 5 

¿El cuento muestra que los animales silvestres son capturados por cazadores? 

 
Fuente: IBM SPSS Statistics 25 
 

Interpretación: Se observa en la gráfica que de los 169 encuestados, 84 alumnos 

están muy de acuerdo que el cuento muestra que los animales silvestres son 

capturados por cazadores, mientras que 77 alumnos están de acuerdo. Por otro 

lado 3 alumnos están indecisos, 1 en desacuerdo y 4 muy en desacuerdo. 

61

92

16

0 0

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indeciso/a En Desacuerdo Muy en 
Desacuerdo

84
77

3 1 4

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indeciso/a En Desacuerdo Muy en 
Desacuerdo
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Figura 6: Pregunta 6 

¿El cuento muestra que los animales silvestres son enjaulados y llevados a la 

ciudad? 

 
Fuente: IBM SPSS Statistics 25 
 

Interpretación: Se observa en la gráfica que de los 169 encuestados, 80 alumnos 

están muy de acuerdo que el cuento muestra que los animales silvestres son 

enjaulados y llevados a la ciudad, mientras que 76 alumnos están de acuerdo. 

Por otro lado 3 alumnos están indecisos, 5 en desacuerdo y muy en desacuerdo. 

Figura 7: Pregunta 7 

¿El cuento muestra que los animales silvestres son capturados por cazadores? 

 
Fuente: IBM SPSS Statistics 25 
 

Interpretación: Se observa en la gráfica que de los 169 encuestados, 79 alumnos 

están muy de acuerdo y de acuerdo que el cuento muestra que los animales 

silvestres son vendidos y comprados en un mercado, mientras que 3 alumnos 

están indecisos, 1 en desacuerdo y 7 muy en desacuerdo. 

80
76

3 5 5

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indeciso/a En Desacuerdo Muy en 
Desacuerdo

79 79

3 1
7

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indeciso/a En Desacuerdo Muy en 
Desacuerdo
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Figura 8: Pregunta 8 

¿El cuento muestra que las personas compran animales silvestres, porque 

desean tenerlos como mascotas? 

 
Fuente: IBM SPSS Statistics 25 
 

Interpretación: Se observa en la gráfica que de los 169 encuestados, 74 alumnos 

están muy de acuerdo que el cuento muestra que las personas compran 

animales silvestres, porque desean tenerlos como mascotas, mientras que 75 

alumnos están de acuerdo. Por otro lado 12 alumnos están indecisos, 5 en 

desacuerdo y 3 muy en desacuerdo. 

Figura 9: Pregunta 9 

¿El cuento muestra que los animales silvestres son capturados por cazadores? 

 
Fuente: IBM SPSS Statistics 25 
 

Interpretación: Se observa en la gráfica que de los 169 encuestados, 91 alumnos 

están muy de acuerdo que el cuento muestra que los animales silvestres sufren 

al estar fuera de la naturaleza, mientras que 67 alumnos están de acuerdo. Por 

otro lado 4 alumnos están indecisos, 2 en desacuerdo y 5 muy en desacuerdo. 

74 75

12
5 3

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indeciso/a En Desacuerdo Muy en 
Desacuerdo

91

67

4 2 5

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indeciso/a En Desacuerdo Muy en 
Desacuerdo
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Figura 10: Pregunta 10 

¿El contenido del cuento es sencillo y claro? 

 
Fuente: IBM SPSS Statistics 25 
 

Interpretación: Se observa en la gráfica que de los 169 encuestados, 83 alumnos 

están muy de acuerdo que el contenido del cuento es sencillo y claro, mientras 

que 78 alumnos están de acuerdo. Por otro lado 7 alumnos están indecisos y 

uno en desacuerdo. 

Figura 11: Pregunta 11 

¿Comprarías o tendrías un animal silvestre? 

 
Fuente: IBM SPSS Statistics 25 
 

Interpretación: Se observa en la gráfica que de los 169 encuestados, 66 alumnos 

están muy en desacuerdo que comprarían o tendrían un animal silvestre, 

mientras que 60 alumnos están en desacuerdo. Por otro lado 14 alumnos están 

muy de acuerdo y de acuerdo, y 15 están indecisos. 

 

 

83
78

7
1 0

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indeciso/a En Desacuerdo Muy en 
Desacuerdo

14 14 15

60
66

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indeciso/a En Desacuerdo Muy en 
Desacuerdo
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Figura 12: Pregunta 12 

¿Comprendiste la enseñanza del cuento “Los animales silvestres no pertenecen 

a nuestras casas”? 

 
Fuente: IBM SPSS Statistics 25 
 

Interpretación: Se observa en la gráfica que de los 169 encuestados, 97 alumnos 

están muy de acuerdo que se comprendió la enseñanza del cuento “Los 

animales silvestres no pertenecen a nuestras casas”, mientras que 57 alumnos 

están de acuerdo. Por otro lado 2 alumnos están indecisos, 6 en desacuerdo y 7 

muy en desacuerdo. 

Figura 13: Pregunta 13 

¿El cuento mantuvo mi interés y me anima a aprender más acerca de la 

protección de los animales silvestres? 

 
Fuente: IBM SPSS Statistics 25 
 

Interpretación: Se observa en la gráfica que de los 169 encuestados, 117 

alumnos están muy de acuerdo que el cuento mantuvo su interés y anima a 

aprender más acerca de la protección de los animales silvestres, mientras que 

49 alumnos están de acuerdo y tres indecisos. 

97

57

2 6 7

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indeciso/a En Desacuerdo Muy en 
Desacuerdo

117

49

3 0 0

Muy de Acuerdo De Acuerdo Indeciso/a En Desacuerdo Muy en 
Desacuerdo
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Análisis inferencial 

Para realizar el análisis inferencial es necesario en primer lugar, verificar 

si las variables del estudio cumplen con el supuesto de normalidad, para ello se 

tienen dos tipos de pruebas tales como: Shapiro Wilk (m<50) y Kolmogorov-

Smirnov (m>50), de las cuales se eligió el último estadístico dado que la muestra 

de estudio es 169. 

Tabla 4 

Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov 

 

En la tabla 4, se observa que los valores de significancia obtenidos son 

menores a 0.05; lo que evidencia una distribución poblacional no normal, es 

decir, no se ajusta al supuesto de normalidad. Es por ello, se decidió emplear el 

coeficiente de correlación Rho de Spearman para probar las hipótesis 

planteadas de esta investigación.  Según Hernández et al. (2014) esta prueba 

no paramétrica permite medir el grado de asociación o relación entre variables y 

se utiliza cuando la distribución poblacional no es normal o libre (p. 304). 

A continuación, se presenta las siguientes tablas que son analizadas 

mediante el método estadístico Rho Spearman el cual aporta el nivel de 

significancia para desestimar o admitir las hipótesis general y específica y sus 

grados de relación respectivos (Anexo 5). 

 

Variables y componentes 
Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Diseño Editorial del Cuento “Volviendo a casa” ,106 169 ,000 

Aprendizaje significativo ,157 169 ,000 

Elementos gráficos ,187 169 ,000 

Composición ,227 169 ,000 

Cadena de valor ,218 169 ,000 

Tenencia de animales silvestres ,209 169 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: IBM SPSS Statistics 25 
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Prueba de hipótesis general: 

Hi: Existe relación el Diseño editorial del cuento “Volviendo a casa” y el 

aprendizaje significativo en niños de nivel primaria I.E. de Breña, 2021.  

Ho: No existe relación entre el Diseño editorial del cuento “Volviendo a casa” y 

el aprendizaje significativo en niños de nivel primaria I.E. de Breña, 2021. 

Tabla 5 

Correlación de Spearman del diseño editorial del cuento “Volviendo a casa” y el 

aprendizaje significativo 

 

Como se muestra en la tabla superior, se observa que el valor p (sig.) es 0,000 

menor al 0.05 estimado con un grado de correlación de 0,596; por esta razón, se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Es decir, 

existe relación entre el diseño editorial del cuento “Volviendo a casa” y el 

aprendizaje significativo en niños de nivel primaria I.E. de Breña,2021 y se 

evidencia, que hay una correlación estadísticamente significativa y positiva 

moderada según el Baremo de Rho de Spearman. 

 

 

 
Diseño Editorial del Cuento 

“Volviendo a casa” 

Aprendizaje 

significativo 

Diseño 

Editorial del 

Cuento 

“Volviendo a 

casa” 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,596** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 169 169 

Aprendizaje 

significativo 

Coeficiente de 

correlación 
,596** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 169 169 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: IBM SPSS Statistics 25 
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Hi: Existe relación entre los elementos gráficos del cuento “Volviendo a casa” y 

el aprendizaje significativo en niños de nivel primaria I.E. de Breña, 2021. 

Ho: No existe relación entre los elementos gráficos del cuento “Volviendo a casa” 

y el aprendizaje significativo en niños de nivel primaria I.E. de Breña, 2021. 

Tabla 6 

Correlación de Spearman de los elementos gráficos y el aprendizaje significativo 

 

En la tabla 6, se observa que el valor p (sig.) 0,000 es menor al 0.05 estimado y 

que el grado de correlación de 0,482; por esta razón, se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la hipótesis de investigación. Es decir, existe relación entre los 

elementos gráficos del cuento “Volviendo a casa” y el aprendizaje significativo 

en niños de nivel primaria I.E. de Breña,2021 y se evidencia que hay una 

correlación estadísticamente significativa y positiva moderada según el Baremo 

de Rho de Spearman. 

 

 

 

 Elementos gráficos 
Aprendizaje 

significativo 

Elementos 

gráficos 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,482** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 169 169 

Aprendizaje 

significativo 

Coeficiente de 

correlación 
,482** 1,000 

    Sig. (bilateral) ,000 . 

N 169 169 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: IBM SPSS Statistics 25 

Prueba de hipótesis específica 1: 
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Hi: Existe relación entre la composición del cuento “Volviendo a casa” y el 

aprendizaje significativo en niños de nivel primaria I.E. de Breña, 2021. 

Ho: No existe relación entre la composición del cuento “Volviendo a casa” y el 

aprendizaje significativo en niños de nivel primaria I.E. de Breña, 2021. 

Tabla 7 

Correlación de Spearman de la composición y el aprendizaje significativo 

 

En la tabla 7, se observa que el valor p (sig.)  0,000 es menor al 0.05 estimado y 

que el grado de correlación es de 0,585; por esta razón, se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis de investigación. Es decir, que existe relación entre 

la composición del cuento “Volviendo a casa” y el aprendizaje significativo en 

niños de nivel primaria I.E. de Breña,2021 y se evidencia que hay una correlación 

estadísticamente significativa y positiva moderada según el Baremo de Rho de 

Spearman. 

 

 

 

 Composición 
Aprendizaje 

significativo 

Composición 

Coeficiente de 

correlación 
1,000    ,585** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 169 169 

Aprendizaje 

significativo 

Coeficiente de 

correlación 
   ,585** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 169 169 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: IBM SPSS Statistics 25 

Prueba de hipótesis específica 2: 
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Hi: Existe relación entre la cadena de valor del cuento “Volviendo a casa” y el 

aprendizaje significativo en niños de nivel primaria I.E. de Breña, 2021. 

Ho: No existe relación entre la cadena de valor del cuento “Volviendo a casa” y 

el aprendizaje significativo en niños de nivel primaria I.E. de Breña, 2021. 

Tabla 8 

Correlación de Spearman de la cadena de valor y el aprendizaje significativo 

 

En la tabla 8, se observa que el valor p (sig.) es 0,000 menor al 0.05 estimado y 

que el grado de correlación de 0,504; por esta razón, se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la hipótesis de investigación. Es decir, existe relación entre la cadena 

de valor del cuento “Volviendo a casa” y el aprendizaje significativo en niños de 

nivel primaria I.E. de Breña,2021 y se evidencia que hay una correlación 

estadísticamente significativa y positiva moderada según el Baremo de Rho de 

Spearman. 

 

 

 

 Cadena de valor 
Aprendizaje 

significativo 

Cadena de 

valor 

Coeficiente de 

correlación 
1,000    ,504** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 169 169 

Aprendizaje 

significativo 

Coeficiente de 

correlación 
   ,504** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 169 169 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: IBM SPSS Statistics 25 

Prueba de hipótesis específica 3: 
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Hi: Existe relación entre la tenencia de mascotas silvestres del cuento “Volviendo 

a casa” y el aprendizaje significativo en niños de nivel primaria I.E. de Breña, 

2021. 

Ho: No existe relación entre la tenencia de mascotas silvestres del cuento 

“Volviendo a casa” y el aprendizaje significativo en niños de nivel primaria I.E. de 

Breña, 2021. 

Tabla 9 

Correlación de Spearman de la tenencia de mascotas silvestres y el aprendizaje 

significativo 

 

En la tabla 9, se observa que el valor p (sig.) es 0,000 menor al 0.05 estimado y 

que el grado de correlación de 0,563; por esta razón, se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la hipótesis de investigación. Es decir, existe relación entre la 

tenencia de mascotas silvestres del cuento “Volviendo a casa” y el aprendizaje 

significativo en niños de nivel primaria I.E. de Breña,2021 y se evidencia que hay 

una correlación estadísticamente significativa y positiva moderada según el 

Baremo de Rho de Spearman. 

 
Tenencia de mascotas 

silvestres 

Aprendizaje 

significativo 

Tenencia de 

mascotas 

silvestres 

Coeficiente de 

correlación 
1,000    ,563** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 169 169 

Aprendizaje 

significativo 

Coeficiente de 

correlación 
   ,563** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 169 169 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: IBM SPSS Statistics 25 

Prueba de hipótesis específica 4: 
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3.7. Aspectos éticos 

En consonancia a los principios establecido en el Código de Ética de la 

Universidad Cesar Vallejo y la Declaración en Singapur sobre la integridad de la 

investigación, este estudio explicará los principios éticos y criterios utilizados. 

Esta investigación se llevó a cabo de acuerdo a los siguientes principios 

éticos: Autonomía, puesto que la población de estudio tuvo libre elección de leer 

o no el cuento compartido. Integridad humana, ya que no se muestra información 

personal de los niños participantes para así garantizar su privacidad. 

Beneficencia, los participantes pudieron conocer la problemática sobre el tráfico 

ilícito de fauna silvestre mediante el cuento “Volviendo a casa”. Probidad, se 

presentó de manera veraz los resultados obtenidos en la investigacion. 

Responsabilidad, el autor se hace responsable del producto de divulgación, el 

cuento “Volviendo a casa”. 

Por otro lado, esta investigación se elaboró bajo ciertos criterios. En la 

referenciación y redacción, se tomó en cuenta las normas del Manual Apa en su 

séptima edición, puesto que se parafraseo y se indicó a los autores que 

contribuyeron en los capítulos de este estudio. Asimismo, sobre la 

documentación de la investigación, se utilizó buscadores de información 

científica tales como: Scielo, Dialnet, Redalyc y google académico. Con respecto 

a los métodos de investigación, se utilizó técnica, instrumentos y procedimientos 

confiables que pueden ser replicados en otras investigaciones como la prueba 

de confiabilidad y de validez, prueba de normalidad y correlación, entre otros 

mediante el empleo del programa estadístico IBM SPSS Statistics 25 que analizó 

de manera sistemática los datos. 

Por último, de acuerdo a la política anti plagio de la universidad a fin de 

fomentar la originalidad de los estudios y evitar el plagio. Esta investigación fue 

examinada   mediante el programa anti plagio Turnitin, el cual compara la 

similitud entre investigaciones y otras encontradas (Anexo 7).  
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4. RESULTADOS 

En esta sección se expone los resultados de la investigación obtenidos 

del análisis de datos de 169 niños de 3°,4° y 5° de una institución educativa, la 

cual inicia con el desarrollo de los resultados analizados descriptivamente de 

cada componente de las variables, después, se dará paso a los resultados del 

análisis inferencial para determinar la correlación entre las variables. Ambos con 

sus respectivas interpretaciones. 

4.1.     Resultados del análisis descriptivo 

Este apartado precisa los hallazgos encontrados en el análisis descriptivo 

en consonancia a las teorías previas de las variables, a fin de dar una 

interpretación. 

Pregunta 1: ¿El texto del cuento es fácil de leer? 

En lo que respecta a lo detallado en la gráfica 1, se apreció que 73 

alumnos indicaron estar muy de acuerdo que el texto del cuento fue fácil de leer, 

del mismo modo 83 alumnos estuvieron de acuerdo. Lo cual se traduce que el 

96,4% no tuvo dificultad en visualizar el texto hasta tal punto que pudo 

comprender el texto fácilmente. De modo que, se asume que se realizó una 

eficiente elección tipográfica tomando en consideración la forma de la letra, su 

tamaño e interlineado incluso su color. 

Pregunta 2: ¿Los dibujos te permiten comprender mejor el cuento? 

En lo que respecta a lo detallado en la gráfica 2, se apreció que 94 

alumnos indicaron estar muy de acuerdo que las ilustraciones les permitió 

comprender mejor el cuento, del mismo modo 74 alumnos estuvieron de 

acuerdo. Lo cual se traduce que el 99,4% pudo utilizar la ilustración como 

complemento para poder interpretar el texto del cuento, es decir, hacer una doble 

lectura en simultaneo comparando el texto con lo representado en la ilustración; 

así poder tener una mejor compresión. Se asume que la ilustración estuvo bien 

planificada, fue eficaz y coherente enriqueciendo al relato. 
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Pregunta 3: ¿El orden del texto y el dibujo te ayudan a entender mejor la 

lectura? 

En lo que respecta a lo detallado en la gráfica 3, se apreció que 89 

alumnos indicaron estar muy de acuerdo que El orden del texto y el dibujo le 

permitieron entender mejor la lectura, del mismo modo 75 alumnos estuvieron 

de acuerdo. Lo cual se traduce que el 97% pudo enfocarse al observar una 

página ordena, facilitando su compresión. Muy posiblemente porque se organizó 

eficientemente los elementos gráficos dando mayor protagonismo a la 

ilustración, quién es el punto de entrada para dar pase al texto; es decir, se guía 

al espectador hacia la lectura.  

Pregunta 4: ¿La interacción del dibujo con el texto te permite recordar 

mejor el cuento? 

En lo que respecta a lo detallado en la gráfica 4, se apreció que 61 

alumnos indicaron estar muy de acuerdo que la interrelación del texto y el dibujo 

les permitió recordar mejor el cuento, del mismo modo 92 alumnos estuvieron de 

acuerdo. Lo cual se traduce que el 90,5% puede recordar mejor con una 

composición unificada, lo que ayuda comprender la lectura. Muy posiblemente, 

porque se hizo un buen uso del principio unidad para componer la página, cómo 

así, haciendo que los elementos gráficos parezcan ir juntos como un todo, a 

través que las unidades visuales son similares en color, forma, textura, también 

porque hay cercanía entre los elementos creando impresión de movimiento.  

Pregunta 5: ¿El cuento muestra que los animales silvestres son capturados 

por cazadores? 

En lo que respecta a lo detallado en la gráfica 5, se apreció que 84 

alumnos indicaron estar muy de acuerdo que el cuento muestra que los animales 

silvestres son capturados por cazadores, del mismo modo 77 alumnos 

estuvieron de acuerdo. Lo cual se traduce que el 95,3% pudo conocer y 

comprender la etapa de extracción de la cadena de valor del tráfico de fauna 

silvestre. Debido a que, en el cuento se narra como Odi juntos a sus amigos son 

capturados sacados de su entorno vista desde los animales silvestres, luego en 

páginas posteriores, Odi y otros animales silvestres son nuevamente capturados 
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por unos cazadores haciendo énfasis en la captura vista desde los cazadores 

furtivos. 

Pregunta 6: ¿El cuento muestra que los animales silvestres son enjaulados 

y llevados a la ciudad? 

En lo que respecta a lo detallado en la gráfica 6, se apreció que 80 

alumnos indicaron estar muy de acuerdo que el cuento muestra que los animales 

silvestres son enjaulados y llevados a la ciudad, del mismo modo 76 alumnos 

estuvieron de acuerdo. Lo cual se traduce que el 92,3% pudo conocer y 

comprender la etapa de acopio y transporte de la cadena de valor del tráfico de 

fauna silvestre. Debido a que, en el cuento se narra como Odi juntos a sus 

amigos animales silvestres son puestos en jaulas y otros depósitos para ser 

llevados a la ciudad; durante el viaje, ellos sufren heridas y golpes en sus 

cuerpos, al llegar a la ciudad son llevados a un mercado. 

Pregunta 7: ¿El cuento muestra que los animales silvestres son vendidos 

y comprados en un mercado? 

En lo que respecta a lo detallado en la gráfica 7, se apreció que 79 

alumnos indicaron estar muy de acuerdo que el cuento muestra que los animales 

silvestres son vendidos y comprados en un mercado, del mismo modo 79 

alumnos estuvieron de acuerdo. Lo cual se traduce que el 93,5% pudo conocer 

y comprender la etapa de comercialización de la cadena de valor del tráfico de 

fauna silvestre. Debido a que, el cuento narra como Odi juntos a sus amigos 

animales silvestres son comprados y vendidos en un mercado populoso por un 

contrabandista. Es allí, donde Killari, el segundo personaje adquiere a Odi. 

Pregunta 8: ¿El cuento muestra que las personas compran animales 

silvestres, porque desean tenerlos como mascotas? 

En lo que respecta a lo detallado en la gráfica 8, se apreció que 74 

alumnos indicaron estar muy de acuerdo que el cuento muestra que las personas 

compran animales silvestres, porque desean tenerlos como mascotas, del 

mismo modo 75 alumnos estuvieron de acuerdo. Lo cual se traduce que el 88,2% 

pudo conocer y comprender la motivación de las personas por adquirir y poseer 
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animales silvestres como mascotas. Por lo que, se demuestra que el cuento 

narra el motivo de compra de animales silvestres: Killari compra a Odi en un 

mercado, porque desde niña le gustaban los animales del zoológico, las películas 

que había visto lo que motiva su decisión.  

Pregunta 9: ¿El cuento muestra que los animales silvestres sufren al estar 

fuera de la naturaleza? 

En lo que respecta a lo detallado en la gráfica 9, se apreció que 91 

alumnos indicaron estar muy de acuerdo que el cuento muestra que los animales 

silvestres sufren al estar fuera de la naturaleza, del mismo modo 67 alumnos 

estuvieron de acuerdo. Lo cual se traduce que el 93,5% pudo conocer y 

comprender la motivación de las personas por adquirir y poseer animales 

silvestres como mascotas. Debido a que, en el cuento se narra en las primeras 

páginas como en la etapa acopio y transporte; los animales al estar en jaulas y 

depósitos durante el viaje sufren golpes y heridas; en la etapa comercialización 

se les percibe tristes, haciendo énfasis en Odi que no entiende como los 

humanos no ven el daño que les generan; cuando Odi se convierte en mascota 

de Killari, a pesar de sus esfuerzos, no se adapta a su nueva y extraña su hogar 

y finalmente, cuando regresa a la selva y es nuevamente capturado. Todos estos 

sucesos del cuento demuestran el sufrimiento del animal fuera de la naturaleza. 

Pregunta 10: ¿El contenido del cuento es sencillo y claro? 

En lo que respecta a lo detallado en la gráfica 10, se apreció que 83 

alumnos indicaron estar muy de acuerdo que contenido del cuento fue sencillo y 

claro, del mismo modo 78 alumnos estuvieron de acuerdo. Lo cual se traduce 

que el 95,3% no tuvo dificultad en comprender la lectura, por ende, el material 

resultó ser potencialmente significativo. Muy posiblemente, porque se tomó en 

cuenta las características de coherencia y claridad de la significativa lógica para 

la redacción y narrativa del cuento. 
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Pregunta 11: Luego de leer el cuento ¿Comprarías o tendrías un animal 

silvestre? 

En lo que respecta a lo detallado en la gráfica 11, se apreció que 66 

alumnos indicaron estar muy en desacuerdo en comprar o tener una macota 

silvestre, luego de leer el cuento; del mismo modo 60 alumnos estuvieron en 

desacuerdo. Lo cual se traduce que el 74,6% consideran que si tuvieran la 

oportunidad en su vida de comprar o tener un animal silvestre no lo harían. Esto 

demuestra la funcionalidad del cuento, muy posiblemente porque cuando se 

planifico la narración, este cuento debía tener una aplicación en la vida cotidiana, 

es decir, concientizar con el propósito de evitar el tráfico de fauna silvestre, cómo 

así, centrándonos en el potencial consumidor final, quien es el niño que puede 

pedir a sus padres un animal silvestre como mascota o siendo él o ella adultos 

compren animales silvestres en el futuro. Por otro lado, hay 16% que 

consideraría comprar o tener animales silvestres de mascota y un 8% de 

indecisos, muy posiblemente porque la problemática del cuento aun es difícil de 

procesar y haya generado conflicto con sus creencias. 

Pregunta 12: ¿Comprendiste la enseñanza del cuento “Los animales 

silvestres no pertenecen a nuestras casas”?  

En lo que respecta a lo detallado en la gráfica 12, se apreció que 97 

alumnos indicaron estar muy de acuerdo que comprendieron la enseñanza del 

cuento “Los animales silvestres no pertenecen a nuestras casas”, del mismo 

modo 78 alumnos estuvieron de acuerdo. Lo cual se traduce que el 91,1% 

tuvieron los conocimientos necesarios para poder adquirir esta nueva 

información; por tanto, comprender la enseñanza o el mensaje ambiental del 

cuento. Muy posiblemente, porque tomamos en cuenta los saberes previos de 

los niños, tomando de referencia la curricular del MINEDU que nos dice que a 

partir de 3° los estudiantes reconocen la diferencia de animales silvestres y 

domésticos.  

Pregunta 13: ¿El cuento mantuvo mi interés y me anima a aprender más 

acerca de la protección de los animales silvestres? 
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En lo que respecta a lo detallado en la gráfica 13, se apreció que 117 

alumnos indicaron estar muy de acuerdo que el cuento mantuvo su interés y los 

animó a aprender más acerca de la protección de los animales silvestres, del 

mismo modo 49 alumnos estuvieron de acuerdo. Lo cual se traduce que el 98,2% 

les pareció muy interesante y motivador el cuento, ya que le incentiva a la 

conservación de los animales silvestres. Muy posiblemente, porque el relato fue 

de aventura con componentes realistas y fantásticos, acompañando de unas 

potentes ilustraciones que enriquecieron notablemente el cuento.  

4.1. Resultados de análisis inferencial 

Como se señaló al inicio del capítulo de resultados, este apartado busca 

realizar las interpretaciones en base al análisis inferencial de los datos obtenidos 

y todo lo que se conoce del problema (variables y sus componentes).  

Resultado general: Diseño editorial del cuento “Volviendo a casa” y el 

aprendizaje significativo  

Se analizó la relación entre el diseño editorial del cuento “Volviendo a 

casa” y el aprendizaje significativo aplicando el coeficiente de correlación de Rho 

Spearman y se encontró que el valor de significancia 0,000 es menor al 0.05 

estimado; por esta razón, se rechaza la hipótesis nula y se admite la hipótesis 

general planteada. Esto demuestra que, en efecto, si existe relación entre el 

diseño editorial del cuento “Volviendo a casa” y el aprendizaje significativo en 

niños de nivel primaria I.E. de Breña. De igual forma, se halló que el coeficiente 

de correlación es 0,596 siendo este un grado positivo moderado (Ver anexo).   

En suma, las estadísticas muestran claramente que hay correlación 

significativa y positiva entre el diseño editorial del cuento “Volviendo a casa” y el 

aprendizaje significativo en niños de nivel primaria I.E. de Breña. De esto, se 

desprende que un eficiente diseño editorial de un cuento sobre tráfico de fauna 

silvestre potencia el aprendizaje significativo, en cambio si el cuento está 

incorrectamente maquetado y diseñado, además la narración del tema es 

incoherente y/o aburrida, obstaculizará el aprendizaje en el estudiante.  
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Esto se puede atribuir a que el diseño editorial cumplió su propósito 

comunicacional, trasmitir el contenido de forma organizada y persuasiva, las 

ilustraciones fueron cautivantes y esclarecedora, y la trama de aventura del 

cuento fue emocionante. Todo en conjunto aumentó el impacto visual y narrativo, 

por ende, fomentó la adquisición de un nuevo aprendizaje en la audiencia. 

Resultado especifico 1: Elementos gráficos y el aprendizaje significativo  

De acuerdo a los resultados estadísticos, se encontró que el valor p (sig.) 

0,000 es menor al 0.05 estimado; por esta razón, se rechaza la hipótesis nula y 

se admite la hipótesis general planteada. Esto demuestra que, en efecto, si existe 

relación entre los elementos gráficos del cuento “Volviendo a casa” y el 

aprendizaje significativo en niños de nivel primaria I.E. de Breña, 2021. De igual 

forma, se halló que el coeficiente de correlación es 0,482 siendo este un grado 

positivo moderado (Ver anexo).   

En suma, la evidencia muestra claramente que hay correlación 

significativa y positiva entre los elementos gráficos del cuento “Volviendo a casa” 

y el aprendizaje significativo. Esto indica que los elementos gráficos del 

contenido del cuento contribuyen en reforzar el aprendizaje significativo, muy 

probablemente, debido a que los elementos gráficos como la ilustración no solo 

sirve para adornar y acompañar el texto, sino que conociendo sus diferentes 

funciones en relación a la información textual como la función ampliación 

enriqueció la narrativa y la experiencia estética del niño. En cuanto a la tipografía, 

si bien reside en un plano visual distinto a las ilustraciones, una eficaz elección 

tipográfica como una tipografía san serif en una publicación digital como el 

cuento funcionó, comunicando claramente el contenido textual del cuento y 

armonizando con la ilustración. Todo ello, ayudó al niño aumentar su compresión 

y, por ende, su aprendizaje. 

Resultado especifico 2: Composición y el aprendizaje significativo  

De acuerdo a los resultados estadísticos, se encontró que el valor p (sig.) 

0,000 es menor al 0.05 estimado; por esta razón, se rechaza la hipótesis nula y 

se admite la hipótesis general planteada. Esto demuestra que, en efecto, si existe 

relación entre la composición del cuento “Volviendo a casa” y el aprendizaje 
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significativo en niños de nivel primaria I.E. de Breña, 2021. De igual forma, se 

halló que el coeficiente de correlación es 0,585 siendo este un grado positivo 

moderado (Ver anexo).   

En suma, la evidencia muestra claramente que hay correlación 

significativa y positiva entre la composición del cuento “Volviendo a casa” y el 

aprendizaje significativo. Esto quiere decir, que una ordenada y unificada 

composición impulsa el aprendizaje significativo, muy probablemente, porque los 

elementos gráficos están distribuidos y organizados de una manera que capte la 

atención del lector mediante una diagramación con una retícula modular y unas 

composiciones variadas doble página como un todo (storyboard). Todo ello 

ayudó incrementar el impacto visual y la compresión, por ende, el aprendizaje. 

 Resultado especifico 3: Cadena de valor y el aprendizaje significativo 

De acuerdo a los resultados estadísticos, se encontró que el valor p (sig.) 

0,000 es menor al 0.05 estimado; por esta razón, se rechaza la hipótesis nula y 

se admite la hipótesis general planteada. Esto demuestra que, en efecto, si existe 

relación entre la cadena de valor del cuento “Volviendo a casa” y el aprendizaje 

significativo en niños de nivel primaria I.E. de Breña, 2021. De igual forma, se 

halló que el coeficiente de correlación es 0,504 siendo este un grado positivo 

moderado (Ver anexo).   

En suma, la evidencia muestra claramente que hay correlación 

significativa y positiva entre la cadena de valor del cuento “Volviendo a casa” y 

el aprendizaje significativo. Esto quiere decir el contenido del cuento sobre la 

cadena de valor del tráfico ilícito de fauna silvestre potenció el aprendizaje 

significativo, muy probablemente, porque las etapas de esta actividad ilegal 

fueron expuestas de manera clara, emocionante y dinámica a modo de aventura 

tomando en cuenta los intereses, saberes previos del niño y las condiciones para 

que sea un material potencialmente significativo incrementa el aprendizaje.  

El cuento “Volviendo a casa” cumplió en mostrar el tema narrativamente, 

invitando a lector reflexionar sobre la problemática que les rodea y su 

repercusión en el sufrimiento de los animales fuera de su habitad y su potencial 
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extinción si se continua con ciertos comportamientos como capturar, trasladar y 

vender o comprar un animal silvestre  

Resultado especifico 4: Tenencia de animales silvestres y el aprendizaje 

significativo  

De acuerdo a los resultados estadísticos, se encontró que el valor p (sig.) 

0,000 es menor al 0.05 estimado; por esta razón, se rechaza la hipótesis nula y 

se admite la hipótesis general planteada. Esto demuestra que, en efecto, si existe 

relación entre la tenencia de animales silvestres del cuento “Volviendo a casa” y 

el aprendizaje significativo en niños de nivel primaria I.E. de Breña, 2021. De 

igual forma, se halló que el coeficiente de correlación es 0,563 siendo este un 

grado positivo moderado (Ver anexo).   

En suma, la evidencia muestra claramente que hay correlación 

significativa y positiva entre la tenencia de animales silvestres del cuento 

“Volviendo a casa” y el aprendizaje significativo. Esto quiere decir el contenido 

del cuento respecto a la tenencia de animales silvestres como mascotas impulsó 

el aprendizaje significativo. 

Esto se puede atribuir a que las acciones de los personajes y el desenlace 

de la trama mantuvo la atención de la lectura, asimismo, el cuento “Volviendo a 

casa” tiene un eje emocional en su temática y esto, posiblemente potenció el 

aprendizaje del mensaje o enseñanza. Gracias a la narrativa, se mostró la 

información de manera persuasiva y con una aplicación práctica en la vida 

cotidiana del estudiante como no comprar ni tener animales silvestres como 

mascotas. 
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5. DISCUSIÓN 

En esta sección se discutirá, argumentará y discrepará los resultados 

obtenidos con los autores que conforman los antecedentes, los artículos 

indexados y las teorías en que se basó esta investigación. Con la finalidad de 

verificar si los resultados hallados son concordantes y consistentes.  

5.1. Discusión descriptiva 

Como ya se mencionó, se relacionará los resultados hallados del análisis 

descriptivo con la literatura previa de las variables. 

Pregunta 1: ¿El texto del cuento es fácil de leer? 

La tipografía es un elemento gráfico que cobra mucha relevancia en las 

publicaciones. De acuerdo al teórico Landa (2010;2018), la tipografía debe ser 

altamente legible; como resultado, se logra el éxito en la comunicación (p. 107). 

Asimismo, Sarango (2018) amplía lo dicho, la legibilidad radica en la capacidad 

que tienen los textos para ser leídos con claridad tomando en consideración la 

forma, el tamaño y su disposición en la página resultando la compresión del texto 

(p.17).  

Todo lo mencionado se tomó en consideración para realizar una eficaz 

elección tipográfica a medida de la audiencia. Así lo demuestra los resultados 

obtenidos del estudio, donde 73 alumnos indicaron estar muy de acuerdo que el 

texto del cuento fue fácil de leer, del mismo modo 83 alumnos estuvieron de 

acuerdo. Lo cual se desprende que el 96,4% no tuvo dificultad en leer el texto lo 

que favoreció la compresión del cuento.  

Este hallazgo concuerda con la investigación de Echaíz (2020) en su 

pregunta 2, el 66, 67% de sus encuestados de una muestra 109 niños, estaban 

muy de acuerdo que el texto fue fácil de entender debido a la legibilidad de la 

tipografía elegida para su cuento (p. 42). De la misma forma, Lezcano (2018) en 

su pregunta 1, el 90,6% de sus encuestados de una muestra 278 estudiantes, 

afirmaron estar muy de acuerdo que la letra utilizada en la fábula fue fácil de leer 

(p. 32). Asimismo, Gonzales (2017) y otros autores que realizaron un libro 
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ilustrado infantil coincidieron que la tipografía de sus textos cumplió su objetivo 

de trasmitir el mensaje (p. 67).  

En contraste con Díaz (2020), el 21% de sus encuestados tuvo dificultad 

al leer el cuento (p.43), este resultado podría deberse a que utilizó una tipografía 

cursiva de astas gruesas, la cual no es recomendable para párrafos, excepto 

para adornar o dar énfasis a palabras o frases cortas en libros infantiles. Como 

lo hace notar Pozo (2018, p. 124) en su investigación sobre tipografía infantil, 

concluyen que los niños prefieren tipografías san serif por sus formas claras y 

que el tamaño de letra que se utiliza para niños de 6 a 12 años es a partir de 

tamaño 12, la cual se va reduciendo mientras van creciendo. 

Es interesante observar que los resultados de los estudios respecto a la 

tipografía fueron positivos y tuvieron una alta aceptación de la audiencia de la 

infancia media (6- 12 años) por la eficiente elección tipográfica teniendo en 

cuenta cómo se comporta un párrafo tanto en su legibilidad perceptiva como 

lingüística, dotando al texto de claridad, de ahí que su fácil compresión.   

Pregunta 2: ¿Los dibujos te permiten comprender mejor el cuento? 

La ilustración es un tipo de imagen que no puede faltar en publicaciones 

como cuentos infantiles tanto por su valor estético como por su refuerzo 

comunicativo. En su teoría del diseño editorial, Landa (2010; 2018) postula que 

este elemento visual no solo acompaña, sino que mejora el mensaje 

beneficiando a la audiencia (p. 172). Echauri (2020) ratifica que la dinámica entre 

la imagen y el texto de los libros infantiles, la función ampliación o 

complementariedad de la ilustración proporciona información fidedigna y no 

descrita en el texto, permitiendo al lector descubrir y perpetuar su compresión (p. 

178). 

Tal y como se evidencia en los resultados obtenidos de una muestra de 

169 encuestados, 94 alumnos indicaron estar muy de acuerdo que las 

ilustraciones les permitió comprender mejor el cuento, del mismo modo 74 

alumnos estuvieron de acuerdo con ello. Lo cual se traduce que el 99,4% capto 

mucho mejor el relato por el empleo adecuado de las ilustraciones, ya que no 

solo representaban lo narrado textualmente en el cuento, sino que 
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contextualizaba al lector aportándole detalles que no se encontraba literalmente 

en el texto, como la naturaleza, la vestimenta del protector de la selva y los 

animales silvestres que no se menciona textualmente en el cuento. 

Este hallazgo concuerda con la investigación de Díaz (2017) en su 

pregunta 3 de su cuestionario señala que, el 99, 3% de sus encuestados de una 

muestra 274 niños, afirman que las ilustraciones les ayudaron notablemente 

entender la fábula (p. 37). De la misma forma, Echaíz (2020, p. 32) y Andagua 

(2020, p. 40) con un 83,33% y 92.8% de aceptación respectivamente confirmaron 

lo mismo puesto que los encuestados pudieron relacionar las ilustraciones con 

el texto, además de ampliar su imaginación y Álvaro et al. (2016) señala que el 

60% de los niños observados en su estudio les resultó más fácil interpretar y 

recontar el cuento con la compañía de imágenes narrativas (p. 26). Se desprende 

que las ilustraciones por su naturaleza llamativas y coloridas captan el interés de 

los niños, además que añade detalles que refuerzan su compresión de la lectura. 

Todos estos resultados contrastan con lo especulado por los psicólogos y 

pedagogos Rodríguez y Bettelheim (citado en Moral, 2017, pp. 7-10) que la 

ilustración redunda el contenido de los libros ilustrados, limitando la imaginación 

de los niños y alejándolos del aprendizaje.  Duque (2014, p. 24) refuta lo dicho, 

el lenguaje visual no copia o redunda puesto que ambos se complementan por 

su particularidad de comunicar. 

A pesar del último hallazgo, los resultados encontrados en la mayoría de 

investigaciones no pierden consistencia, es más refuerzan la premisa que las 

ilustraciones permiten comprender mejor las narraciones como el cuento y la 

fábula al comparar lo descrito el texto con la ilustración, esta simbiosis no genera 

problemas, sino que posibilita mayores interpretaciones en la mente del niño, por 

ende, mayor compresión. 

 

 

Pregunta 3: ¿El orden del texto y el dibujo te ayudan a entender mejor la 

lectura?  
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La jerarquía visual es un principio imprescindible para el diseñador 

gráfico, saber utilizarlo adecuadamente esclarece el mensaje. Tal y como se 

evidencia en los resultados obtenidos del estudio, 89 alumnos indicaron estar 

muy de acuerdo que el orden del texto y el dibujo les ayudó a entender mejor la 

lectura, del mismo modo 75 alumnos estuvieron de acuerdo con ello. Lo cual se 

traduce, que el 97% comprendió mejor la lectura por lo organizado y ordenado 

que estuvo el contenido en la página; lo cual previamente había sido manifestado 

por el teórico Landa (2010; 2018, p. 81). 

Este resultado coincide con la investigación de Díaz (2017) en su pregunta 

2 de su cuestionario se muestra que el 96, 7% de sus encuestados de una 

muestra 274, consideran que la distribución y orden de la ilustración y el texto de 

la fábula les permitió entender mejor (p. 36). De la misma forma, Kisic (2017) en 

su pregunta 1 de su cuestionario, halló que el 91,4 % de encuestados 

consideraron que el orden de la lectura les permitió comprender (p. 24). Otro 

estudio, que concuerda con estos hallazgos es de Lezcano (2018), en su 

pregunta 3 de su cuestionario, el 72,3% de sus encuestados de una muestra 278 

estudiantes, indica que estuvieron muy de acuerdo que las imágenes y los textos 

estuvieron organizados. El autor concluyó que la jerarquía visual contribuyó a 

que la lectura sea más fluida y sea mejor captada (p. 32). 

Es interesante observar que en todos los casos de estudios evidencian 

que la jerarquía visual hace que un contenido de una publicación luzca más 

ordenada, visualmente atractiva y fácil de comprender. Esto reafirma lo 

encontrado en la teoría semiótica social expuesto Alvarado, Crespo y Manqui 

(2016) quienes enfatizan que en un espacio visual donde se integra los 

elementos visuales y verbales, la jerarquía visual abre un camino hacia la lectura 

vinculando la narración con espectador, de modo que comunica claramente el 

mensaje (p. 27). 

En libros infantiles de carácter narrativo como cuentos y fabulas, el 

contenido está integrado por texto e ilustraciones, siendo este último un elemento 

muy llamativo para que no haya un desbalance, dificultando la experiencia 

lectora del niño. Vega (2014) sugiere tener en consideración los componentes 

morfológicos de cada elemento grafico como el tamaño, color, posición, etc. con 
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la finalidad de establecer una adecuada jerarquización puesto que así se limita 

maneras de leer, asegurando que la publicación sea leída en la dirección 

correcta (p. 241).  

Pregunta 4: ¿La interacción del dibujo con el texto te permite recordar 

mejor el cuento? 

La unidad es otro principio básico para poder componer; en las páginas 

de una pieza editorial como un cuento infantil, la interrelación de los elementos 

gráficos en una página hace que quede más tiempo el contenido en la mente del 

espectador.  

Tal y como se evidenció en los resultados obtenidos del estudio, 61 

encuestados indicaron estar muy de acuerdo que la interacción del dibujo con 

texto les permitió recordar mejor el cuento, del mismo modo 92 alumnos 

estuvieron de acuerdo. Lo cual se traduce que el 90,5% puede recordar la página 

del cuento, puesto que se empleó adecuadamente el principio de unidad para 

componer la página como los personajes, animales, la vegetación y el texto se 

acoplaban entre sí como un todo, tomándose en consideración que estas 

unidades visuales  son similares en color, forma, textura, etc., y su cercanía entre 

ellos, Esto coincide con lo señalado por el teórico Landa (2010; 2018) que una 

composición unificada se da cuando interactúan los elementos  de manera que 

formen un todo global, facultándole al espectador crear conexiones visuales; de 

tal forma que le facilita recordar y comprender la publicación (p. 194). 

Este hallazgo concuerda con la investigación de Lezcano (2018), en su 

pregunta 4 de su cuestionario, el 80,9% de sus encuestados de una muestra 278 

estudiantes, indica que estuvieron muy de acuerdo que la relación de las 

imágenes y textos les permitieron tener una correcta lectura. El autor concluyó 

que la unidad es una técnica visual que contribuyó comprender la lectura (p. 32). 

La unidad en la composición se usa con el propósito de impactar al 

espectador y poder trasmitir de la mejor manera el mensaje. Restrepo (2016), 

manifestó que para una publicación tenga una unidad debe mantener un 

lenguaje único con el uso adecuado de los elementos gráficos, así hace que el 

lector se apropie de la publicación (p. 14). Por su lado, Raviolo (2019) ratifica 



  

51 
 

que la unión imágenes y textos induce a estructuras cognitivas más complejas, 

aportándole al receptor interés y recordación en un solo golpe (p. 118). 

Pregunta 5: ¿El cuento muestra que los animales silvestres son capturados 

por cazadores? 

El tráfico ilícito de fauna silvestre fue tratado a través de un cuento. La 

trama inicia con la captura de Odi junto sus amigos, luego en páginas 

posteriores, son capturados por cazadores furtivos nuevamente. Teniendo en 

cuenta a USAID (2021), la cadena de valor de esta actividad ilegal se inicia con 

la extracción del animal silvestre de su hábitat (p. 5).  

Los niños pudieron conocer esta información narrada en el cuento 

“Volviendo a casa”. Tal y como se evidencia en los resultados obtenidos en el 

estudio, 84 encuestados indicaron estar muy de acuerdo de que el cuento les 

muestra que los animales silvestres son capturados por unos cazadores, de la 

misma manera 77 estuvieron de acuerdo.  Lo cual se traduce que el 95,3% 

conoció y comprendió la primera etapa de la cadena de valor del tráfico de fauna 

silvestre. 

Este hallazgo coincidió con la investigación de Lezcano (2018), indicó que 

el 79,9% de sus encuestados estuvieron muy de acuerdo y 13, 7% de acuerdo 

que la fábula “Pigo” expone la contaminación del aire. El autor concluyó que la 

fábula por su carácter narrativo trasmitió la información de manera breve y 

amena (p.35). Otro hallazgo importante fue de Andagua (2019) reveló que el 

94.2% de sus encuestados afirmaron que el cuento “Bill” les ayudo a entender 

las características del bullying (p. 31). 

Tomando juntos los resultados encontrados concuerdan que las 

publicaciones (Cuento y fabula) son un medio adecuado para trasmitir 

problemáticas que pueden resultar difícil de comprender para el niño. Esto lo 

reconfirma Francoy (2016), la información recibida a través de la literatura infantil 

es persuasiva puesto que los niños no tienen un campo global acerca del mundo, 

más bien las historias amplían su conocimiento de la realidad (p. 59). 
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Pregunta 6: ¿El cuento muestra que los animales silvestres son enjaulados 

y llevados a la ciudad? 

Continuando con la trama del cuento, luego de ser capturados los 

animales silvestres, fueron enjaulados y trasladados de la naturaleza a la ciudad. 

Teniendo en cuenta a USAID (2021) el acopio y transporte es la segunda etapa 

de la cadena de valor esta actividad ilegal (p. 5).  

Los niños pudieron conocer esta información narrada en el cuento 

“Volviendo a casa”. Tal y como se evidencia en los resultados obtenidos en el 

estudio, 80 encuestados indicaron estar muy de acuerdo de que el cuento les 

muestra que los animales silvestres son enjaulados y llevados a la ciudad, de la 

misma manera 76 estuvieron de acuerdo. Lo cual se traduce que el 92,3% 

conoció y comprendió la segunda etapa de la cadena de valor del tráfico de fauna 

silvestre. 

Este hallazgo coincidió con la investigación de Lezcano (2018), en su 

pregunta 8 de su cuestionario, el 77,0% de sus encuestados estuvieron muy de 

acuerdo y 16, 2% de acuerdo que la fábula expone contaminación del agua (p. 

36). De manera similar. Otro estudio importante fue de Andagua (2019) en su 

pregunta 6 de su cuestionario, reveló que al 91.7% de participantes el cuento les 

ayudó aprender sobre las clases de bullying (p. 32). Ambos estudios arrojan 

resultados que subraya la conclusión obtenida por Del Pino, García y Campos 

(2017) la literatura infantil es una vía para el aprendizaje de ciencias naturales, 

así como otros temas del currículo educativo (p. 30). 

En conjunto, estos hallazgos corroboran el resultado obtenido en esta 

investigación, es más sugieren que el diseño de publicaciones con temáticas 

sociales y medioambiental cotidianas proporcionan tanto disfrute como 

conocimiento a raíz de la narración. 
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Pregunta 7: ¿El cuento muestra que los animales silvestres son 

vendidos y comprados en un mercado? 

Dentro de la cadena de valor, la parte más crítica es la comercialización 

de fauna silvestre. Avanzando con la trama del cuento, Odi y el resto de animales 

silvestres son ofrecidos y vendidos en un mercado. Teniendo en cuenta a USAID 

(2021) el acopio y transporte es la tercera etapa de la cadena de valor esta 

actividad ilegal (p. 5). 

Los niños pudieron conocer esta información narrada en el cuento 

“Volviendo a casa”. Tal y como se evidencia en los resultados obtenidos en el 

estudio, 79 alumnos indicaron estar muy de acuerdo que el cuento muestra que 

los animales silvestres son vendidos y comprados en un mercado, del mismo 

modo 79 alumnos estuvieron de acuerdo. Lo cual se traduce que el 93,5% 

conoció y comprendió la tercera etapa de la cadena de valor del tráfico de fauna 

silvestre, lo que confirman lo descrito previamente en la vertiente temática. 

Este hallazgo coincidió con la investigación de Lezcano (2018), en su 

pregunta 8 de su cuestionario, el 77,0% de sus encuestados estuvieron muy de 

acuerdo y 16, 2% de acuerdo que la fábula “Pigo” expone contaminación del 

agua (p. 36). Otro estudio importante fue de Serrano (2020) en su pregunta 11 

de su cuestionario, reveló que el 53,1% de sus encuestados estuvieron muy de 

acuerdo y 37% de acuerdo que el cuento “Ana salvando el mar” muestra el 

derrame de petróleo (p. 21).  

En general, los estudios exhiben las problemáticas de la sociedad, como 

Redondo y García (2017) también subraya que en las tramas de los cuentos se 

pueden observar la interconexión de los humanos con su entorno natural y social, 

sus actuaciones y sus consecuencias (p. 99). Por lo que, las lecturas que tratan 

sobre la realidad de los estudiantes impulsan su identificación y concientización 

en torno a ella (Sarlo, 2017, p. 219). 
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Pregunta 8: ¿El cuento muestra que las personas compran animales 

silvestres, porque desean tenerlos como mascotas? 

Dentro del tráfico de fauna silvestre, la adquisición de animales silvestre 

se da con diferentes finalidades como la tenencia de animales silvestres, la cual 

es motivada por factores culturales (USAID, 2021, p. 26). Los niños pudieron 

conocer esta información narrada en el cuento “Volviendo a casa” confirmando 

lo descrito.  

Tal y como se evidencia en los resultados obtenidos en el estudio, 74 

alumnos indicaron estar muy de acuerdo que el cuento muestra que las personas 

compran animales silvestres para tenerlos como mascotas, del mismo modo 75 

alumnos estuvieron de acuerdo. Lo cual se traduce que el 88,2% pudo conocer 

y comprender la motivación de tener de animales por las personas representado 

en la trama por el personaje principal Killari que desde niña les gustaban los 

animales que veían en los zoológicos y películas, también muestra su 

convivencia con Odi y el conflicto que despertará en ambos personajes. 

El resultado de la investigación coincidió con la investigación de Echaíz 

(2020), en su pregunta 6 de su cuestionario, el 40,7% de sus encuestados 

estuvieron muy de acuerdo y 32, 41% de acuerdo que lograron identificarse con 

los personajes del cuento “María dice no” (p. 56). Otro estudio importante fue de 

Andagua (2019) en su pregunta 7 de su cuestionario, 96.8% de sus encuestados 

afirmaron que el cuento “Billy y el bullying” narró como el personaje principal se 

inició en bullying (p. 32).  

Las publicaciones de ambos estudios y de esta investigación exhiben las 

emociones y comportamientos de los personajes principales de sus cuentos 

ayudando al niño lector a identificarse y cuestionar las acciones de ellos y sus 

acciones frente a las situaciones narradas. Redondo y García (2017, p. 92) y 

Prado y Calvancati (2016, p. 1202) ratifican que las tramas y los personajes 

despiertan sentimientos, ideas y emociones facilitando su reconocimiento en un 

intento de comprender de su mundo. A esto se suma Chamorro y Payá (2018) 

nos dice los conflictos que ocurren en el cuento, los personajes y sus acciones 
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para resolverlos impulsan la construcción de conocimiento, conductas y valores 

(p. 258). De allí su importancia del cuento como trasmisor de valores. 

Pregunta 9: ¿El cuento muestra que los animales silvestres sufren al 

estar fuera de la naturaleza? 

La trama del cuento exhibe el impacto del organismo, en otras palabras, 

la consecuencia de tener un animal silvestre en casa. Al ser extraídos de la 

naturaleza para vivir en un lugar urbano son afectados en su bienestar, muchos 

se deprimen y sufren durante la cadena de valor (USAID, 2021, p. 26). 

Los niños identificaron esta información; así se evidenció en los 

resultados obtenidos del estudio, 91 alumnos indicaron estar muy de acuerdo 

que el cuento muestra que los animales silvestres sufren al estar fuera de la 

naturaleza, del mismo modo 67 alumnos estuvieron de acuerdo. Lo cual se 

traduce que el 93,5% conoció y comprendió la afectación para el animal estar 

fuera de su hábitat. Incluso, se desprender que el niño pudo sentir empatía hacia 

Odi y el resto de animales silvestre. 

Este hallazgo coincidió con la investigación de Serrano (2020), en su 

pregunta 8 de su cuestionario, el 69,4% de sus encuestados estuvieron muy de 

acuerdo y 20% de acuerdo que el cuento expone como los animales y los 

humanos son afectados por la basura (p. 20). De manera similar, Echaíz (2020) 

en su pregunta 5 de su cuestionario, 67, 59% de sus encuestados afirmaron que 

el cuento “María dice no” les permitió ponerse en el lugar de otras personas (p. 

32).  

Ambos estudios arrojan resultados que refuerza lo encontrado en esta 

investigación, además se deduce que los cuentos le permiten al niño descubrir 

las consecuencias de las acciones de los personajes hacia el entorno, a los 

animales incluso hacia el propio ser humano. Echauri (2018) enfatiza que, si bien 

la literatura infantil genera goce en la lectura, también ayuda empatizar con los 

problemas y sentimientos de las otras personas (p. 79). 
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Pregunta 10: ¿El contenido del cuento es sencillo y claro? 

En el aprendizaje significativo, un contenido o material sea 

potencialmente significativo debe poseer significatividad lógica, es decir que su 

estructura interna debe ser lógica, tener coherencia, ser claro para poder ser 

comprendido (Requena y Sainz, 2009, p. 157; Benítez, 2020, p. 18).  

El contenido del cuento demostró que cumplió con estas características; 

así se evidenció en los resultados obtenidos del estudio, 83 alumnos indicaron 

estar muy de acuerdo que contenido del cuento fue sencillo y claro, del mismo 

modo 78 alumnos estuvieron de acuerdo. Lo cual se traduce que el 95,3% no 

tuvo dificultad en comprender la lectura, demostrando que un contenido 

congruente clarifica lo que se quiere trasmitir. Así lo reafirma Marín y Sánchez 

(2015), para que un cuento infantil funcione debe ser breve, claro y accesible 

tanto las palabras utilizadas como en su estructura textual acorde a la capacidad 

cognitiva para que el niño pueda aprenderlo de manera compresiva (p. 1097). 

Este hallazgo concuerda con la investigación de Guerrero (2017), en su 

pregunta 10 de su cuestionario, el 96,0% de sus encuestados de una muestra 

265 estudiantes, evidenció que el contenido de la guía didáctica fue sencillo (p. 

51). Otro estudio que coincidió fue Romero (2018), en su pregunta 15 de su 

cuestionario, el 69,1% de sus encuestados de una muestra 275, indica que los 

estudiantes consideraron que el contenido de comic fue fácil de entender (p. 46).  

A pesar que ambos estudios tienen como material un comic y una guía 

didáctica, no difieren en el aspecto significatividad lógica de las condiciones de 

nuevos contenidos o materiales de la teoría del aprendizaje significativo. Por lo 

que, el resultado encontrado es consistente junto a las otras investigaciones.  

Pregunta 11: Luego de leer el cuento ¿Comprarías o tendrías un animal 

silvestre? 

En el aprendizaje significativo, un contenido o material debe poseer 

funcionalidad; es decir; aplicación práctica (Requena y Sainz, 2009, p. 157; 

Benítez, 2020, p. 20). El cuento “Volviendo a casa” tomó en consideración esta 

condición. 
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Tal y como se evidencia en los resultados obtenidos del estudio, 66 

encuestados estuvieron muy desacuerdo, mientras que 60 encuestados están 

desacuerdo en comprar o tener un animal silvestre. Lo cual se traduce, que el 

74,6% niños no tendrían un animal silvestre como mascota y en un futuro como 

adultos, tampoco compraría; en cambio, 16,6 % respondieron lo contrario y 8,9% 

estuvieron indecisos. Esto podría deberse que la problemática aun es difícil de 

procesar, debido a las creencias de los niños, como lo hace notar WCS (2016), 

la tenencia de animales silvestre es habitual en la población peruana (p. 13). 

Entonces, frente a este resultado se deduce que la mayoría de niños 

comprendieron el cuento, adquiriendo el aprendizaje. 

Este hallazgo concuerda con la investigación de Echaíz (2020), en su 

pregunta 12 de su cuestionario, el 75% y 20, 37% de 108 encuestados afirmaron 

estar muy de acuerdo y de acuerdo que lo aprendido en el cuento le ayudará 

actuar mejor en su vida (p. 33). De manera muy similar, Lezcano (2018, p. 37) y 

Kisic (2018, p. 28) indicaron que el 87,8 % y 93, 2% de sus encuestados aplicaran 

en su vida real lo enseñado en la fábula. Otro estudio que difiere en material 

coincidió con estos resultados es Guerrero (2017), el 96,7% de sus encuestados 

afirmaron que la guía de matemática pueden utilizarlo en su vida (p. 51). 

Tomando juntos estos resultados coinciden que la compresión de un 

material o publicación por el niño permite llevar lo aprendido a la realidad. Como 

lo hace notar Coll (2014), cuanto más asimile el estudiante, más funcionalidad 

tendrá su aprendizaje (p. 14). Puesto que el estudiante asume una participación 

activa cuando reflexiona y extrae conclusiones que contribuirá a resolver 

problemas cotidianos en otros contextos que la sociedad les plantee. (Carranza 

y Caldera, 2018, p. 77) 

Pregunta 12: ¿Comprendiste la enseñanza del cuento “Los animales 

silvestres no pertenecen a nuestras casas”?  

La significatividad psicológica es crucial en el aprendizaje significativo, un 

material o contenido debe de estar acorde al nivel conocimiento del niño para 

que pueda captar el mensaje.  Por ello, se tomó en consideración la información 

de la curricular que nos dice que a partir del 3° de primaria, los estudiantes 
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reconocen la diferencia de animales silvestres y domésticos y las problemáticas 

en torno a ellos (MINEDU, 2017, p.38). Esto posibilitó que el cuento “Volviendo 

a casa” tenga una probabilidad alta de ser comprendido.  

Así se evidenció en los resultados obtenidos del estudio, 97 alumnos 

indicaron estar muy de acuerdo que comprendieron la enseñanza del cuento 

“Los animales silvestres no pertenecen a nuestras casas”, del mismo modo 78 

alumnos estuvieron de acuerdo. Lo cual se traduce que el 91,1% tuvieron los 

conocimientos necesarios para poder adquirir esta nueva información, por ende, 

comprender la enseñanza o el mensaje ambiental del cuento. Esto reafirma lo 

manifestado previamente por el teórico Requena y Sainz (2009, p. 157); Benítez 

(2020, p. 22) y por Redondo y García (2017), el niño integra lo nuevo a sus 

saberes reconstruyéndolo.  

Este hallazgo coincide con la investigación de Guerrero (2017) quien 

afirma que 96,7% encuestados pudieron aprender el contenido de la guía de 

matemática porque utilizaron sus conocimientos ya aprendidos (p. 52), de 

manera muy similar Lezcano (2018) indicó que 84,2% aprendió la moraleja a raíz 

del contenido de la fábula y sus conocimientos previos (p. 39). Asimismo, Echaíz 

(2020) indicó que el 84, 26% de sus encuestados logró aprender sobre empatía, 

gracias a la moraleja del cuento (p. 36). Otros estudios que coincidieron con el 

hallazgo son Romero (2018, p. 27) y Kisic (2018, p. 27) indicaron que el 87, 8 % 

y 85,1% de sus encuestados aumentaron su conocimiento porque lo 

relacionaron con sus saberes previos. 

Rosero, Morales, Pérez y Mayorga (2020) recalca que es necesario 

conocer la edad, la maduración de aprendizaje y las necesidades de los niños 

para que estén en condiciones de adquirir un nuevo conocimiento (p. 36). 

Pregunta 13: ¿El cuento mantuvo mi interés y me anima a aprender más 

acerca de la protección de los animales silvestres? 

Para adquirir un aprendizaje significativo, además de cumplir el resto de 

las condiciones, el niño debe tener una actitud favorable frente al cuento 

(Requena y Sainz, 2009, 157; Benítez, 2020, p. 157). Tomando esto en 

consideración se le presentó un cuento con ilustraciones vibrantes en doble 
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página y una trama de aventura entretenida con la finalidad de llamar su atención 

y no abandone la lectura.  

Así se evidenció en los resultados obtenidos del estudio, el 117 de 

encuestados indica que está muy de acuerdo que el cuento mantuvo su interés 

y los animó a aprender más acerca de la protección de los animales silvestres, 

del mismo modo 49 alumnos estuvieron de acuerdo. Lo cual se traduce que el 

98,2% les pareció muy interesante el cuento, además de incentivarle en la 

conservación de los animales silvestres.  

Este hallazgo coincide con la investigación de Guerrero (2017), el 95,6% 

de sus encuestados de una muestra 265 estudiantes, consideran que la guía le 

anima aprender matemática (p. 52). Otro estudio, coincide con estos hallazgos 

es de Romero (2018), el 51,6% indicaron que estuvieron muy motivados durante 

la lectura del comic (p. 47). Al principio hay la posibilidad que no todos estuvieran 

motivados al ser presentado el material de estudio, pero se demuestra que, 

durante la lectura, se sintieron atraídos y motivados por los materiales altamente 

significantes.  Esto reafirma lo que menciona Rosero et al. (2020) un niño solo 

aprenderá lo que le parezca importante y tenga sentido para él (p. 636). 

Asimismo, todos estos resultados son verificado por la literatura 

encontrada en Carranza y Caldera (2018, p. 75) y Pérez y Beltrán (2014, p. 36), 

la actitud favorable es la voluntad del estudiante con el proceso de aprendizaje 

que es incidido por las emociones, creencias y valores. 

5.2. Discusión inferencial 

Como se señaló al inicio de esta sección, en este apartado se expone la 

verificación de los resultados del análisis inferencial encontrados con el marco 

teórico en referencia. 

Discusión general: Diseño editorial del cuento “Volviendo a casa” y el 

aprendizaje significativo  

La presente investigación logró determinar que existe relación entre el 

diseño editorial del cuento “Volviendo a casa” y el aprendizaje significativo en 

niños de nivel primaria I.E. de Breña.  Tal y como se evidenció en los resultados 
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obtenidos de la correlación entre las variables, puesto que se halló el valor p 

(sig.)   es menor al 0.05 estimado con un grado de correlación positivo moderado 

de 0,596, por lo que se rechazó hipótesis nula y se aceptó la hipótesis propuesta.  

Por lo tanto, se demostró que la utilización del diseño editorial cumplió su 

propósito comunicacional, trasmitir la narración de manera clara y organizada a 

través de sus fundamentos, asimismo los niños de 8 a 11 años pudieron conocer 

la temática del cuento y aprender significativamente un nuevo conocimiento, 

gracias a que se cumplió con las condiciones en el material y el niño estuvo 

predispuesto a aprender por lo atractivo y entretenido del cuento. Esto reafirma 

lo manifestado previamente por los teóricos Landa (2010; 2018, pp. 81-194) y 

Requena y Sainz (2009, p. 157); Benítez (2020, pp. 18-22), además de 

Mareovich, Florencia y Peralta (2015, p. 2). 

El hallazgo de esta investigación coincidió con Echaíz (2020), que 

también mostró que hay relación entre el diseño de cuento sobre la empatía y el 

aprendizaje significativo en estudiantes de 5 – 7 años, San Miguel - Lima 2020 

(p.63), puesto que se obtuvo el valor p (sig.)  0,000 < 0,05 con un grado de 

correlación positivo medio (p. 48). Otros estudios que concuerdan fueron de 

Lezcano (2018, p. 49) concluyó que existe relación entre la fábula sobre la 

contaminación ambiental y el aprendizaje significativo en estudiantes de 5° y 6° 

nivel primaria (0,000 < 0,05). Asimismo, Kisic (2018, p. 51) encontró una relación 

positiva entre el diseño de una fábula sobre la igualdad de género y el 

aprendizaje en los niños de 4° a 6° de primaria (0,000 < 0,05).  

Por otro lado, Mustadi et al. (2018) un estudio experimental concluyó que 

los cuentos ilustrados sobre tolerancia mejora de manera efectiva el aprendizaje 

de este valor, puesto que alcanzó un valor sig. (2 colas) <0.05, constatando que, 

mediante un cuento ilustrado reflexivo, los estudiantes pueden interiorizar los 

valores de los personajes y adquieren información de cómo interactuar (p. 282), 

además Fatchul, Nur y Kun (2020) en su estudio cuasi experimental indicó que 

existe un efecto significativo del uso de un cuento ilustrado con contenidos de 

ciencia a través del aprendizaje, puesto que alcanzó un valor sig. (2 colas) <0.05, 

el resultado reveló el logro de las habilidades de observación de ciencias del 

grupo experimental fue mayor que el del grupo de control (p. 705). Esto es 

ratificado por Horst y Houston (2015, p.2) los cuentos ilustrados aumentan la 
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comprensión en aspectos afectivos, sociales y cognitivos apoyando 

sustancialmente el aprendizaje. 

En conjunto, estos hallazgos corroboran la hipótesis de esta investigación, 

es más sugieren que el diseño de publicaciones como cuentos ilustrados con 

temáticas sociales y medioambiental proporcionan disfrute y un nuevo 

conocimiento que pueden aplicar en su vida cotidiana, fortaleciendo 

significativamente el aprendizaje en el niño. 

Discusión especifico 1: Elementos gráficos y el aprendizaje significativo  

En el diseño editorial, la tipografía y la ilustración son elementos gráficos 

imprescindibles en el contenido de un cuento ilustrado, los cuales impulsan el 

aprendizaje en el niño. Así se evidenció en el resultado obtenido de la 

investigación, existe relación entre los elementos gráficos del cuento “Volviendo 

a casa” y el aprendizaje significativo en niños de nivel primaria I.E. de Breña, 

2021, puesto que se obtuvo el valor p (sig.)  0,000 < 0,05 con un grado de 

correlación es 0,482; de ahí que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis de investigación planteada. Lo cual refleja una correlación 

estadísticamente significativa y positiva moderada entre los elementos gráficos 

y el aprendizaje significativo, gracias a la aplicación de las teorías propuestas 

por Landa (2010; 2018, pp. 168-172) y Requena y Sainz (2009, p. 157); Benítez 

(2020, pp. 18-22) 

El hallazgo de este estudio fue comparado con Lezcano (2018, p. 49) y 

Echaíz (2020, p. 45), ambos autores concluyen que existe relación positiva entre 

los elementos editoriales y el aprendizaje significativo, puesto que obtuvieron el 

valor p (sig.)  0,000 < 0,05. Otro estudio que se consideró fue de la relación entre 

los elementos de contenido del cuento y la compresión lectora, puesto que para 

se logre un aprendizaje significativo, el niño primero debe comprender. Esto fue 

demostrado por Dewi et al. (2020) en su estudio experimental concluyeron que 

los cuentos ilustrados tienen un efecto significativo en la compresión lectora de 

los alumnos de 10° en el MAN 9 de Yakarta, puesto que alcanzó un valor sig. (2 

colas) <0.05 (pre test = 61,8 y post test= 75,3) constatando que la interacción del 

texto y la ilustración refuerzan la capacidad lectora del niño (p. 88). 
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A partir de la argumentación precedente está claro la correlación entre los 

elementos gráficos y el aprendizaje significativo, demostrando que el buen uso 

de los elementos gráficos en el contenido del cuento; genera en conjunto una 

comunicación clara y enriquecedora, favoreciendo al niño en la adquisición del 

aprendizaje significativo, puesto que el niño conecta sus conocimientos previos 

con lo mostrado en el cuento. Como lo hace notar Alvarado et al. (2016, p. 26) y 

Mareovich et al. (2015, p. 1), los libros ilustrados hacen uso de tres historias, una 

visual, la verbal y una que se produce de la interrelación de ambas con el fin de 

comunicar, emocionar y aprender. 

Discusión especifico 2: Composición y el aprendizaje significativo 

En el diseño editorial de un cuento ilustrado, la composición tiene un 

potencial comunicativo que impulsa al niño lector de poder comprender lo 

observado.  Según Echauri (2020), la disposición de los elementos decide el 

modo como se percibe y comprende el contenido del libro ilustrado (p. 179). El 

resultado obtenido en esta investigación determinó que existe relación entre la 

composición del cuento “Volviendo a casa” y el aprendizaje significativo en niños 

de nivel primaria I.E. de Breña, 2021, puesto que se obtuvo el valor p (sig.)  0,000 

< 0,05 con un grado de correlación es 0,585; de ahí que se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis de investigación planteada. Esto significa que hay 

correlación estadísticamente significativa y positiva moderada entre la 

composición y el aprendizaje significativo.  

El hallazgo de esta investigación coincidió con lo encontrado por Lezcano 

(2018, p. 45) que existe una relación positiva entre la composición y el 

aprendizaje significativo, puesto que obtuvo el valor p (sig.) < 0,05. Asimismo, 

Kisic (2018, p. 51) evidenció que existe relación positiva entre la diagramación y 

el aprendizaje significativo pues el valor p (sig.) < 0,05. Ambos estudios 

constataron que la eficaz organización de la ilustración y el texto tomando en 

consideración las formas, los colores y las líneas clarifican el contenido de la 

publicación, de manera que facilita la compresión y adquisición de un nuevo 

conocimiento en el estudiante. Como lo hace notar Santi (2020), los estímulos 

visuales como la forma, el tamaño, el color y la composición de los cuentos 

ilustrados aumenta el aprendizaje (p. 827) y Vega (2014) sostiene que una 
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composición unificada y ordenada guía la lectura, haciendo posible la 

compresión (p. 206) coincidiendo con lo manifestado previamente por los 

teóricos Landa (2010; 2018, p.194) y Requena y Sainz (2009, p. 157); Benítez 

(2020, pp. 18-22). 

A partir de la argumentación precedente está claro la correlación entre la 

composición y el aprendizaje significativo, demostrando la importancia de 

disponer y combinar los elementos gráficos mediante los principios de 

jerarquización y unidad en el cuento favorece el aprendizaje. 

Discusión especifico 3: Cadena de valor y el aprendizaje significativo 

El cuento facilita a los niños comprender realidades que pueden resultar 

difícil como es la cadena de valor del tráfico ilícito de fauna silvestre, además de 

adquirir un nuevo aprendizaje. Tal y como se evidenció en el resultado obtenido 

en esta investigación, existe relación entre la cadena de valor del cuento 

“Volviendo a casa” y el aprendizaje significativo en niños de nivel primaria I.E. de 

Breña, 2021, ya que se obtuvo el valor p (sig.)  0,000 < 0,05 con un grado de 

correlación es 0,504; de ahí que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis de investigación planteada. Esto significa que hay correlación 

estadísticamente significativa y positiva moderada entre la cadena de valor y el 

aprendizaje significativo, los niños pudieron comprender la cadena valor de esta 

actividad ilegal, puesto que la información fue clara, coherente y bien expuesta 

en la trama del cuento, debido a que se tomó en consideración la temática 

descrita por USAID (2021, p. 5) y la teoría de Landa (2010; 2018, p. 194) y 

Requena y Sainz (2009, p. 157); Benítez (2020, pp. 18-22). 

El hallazgo de esta investigación coincidió con Lezcano (2018, p. 49) que 

existe relación entre la fábula sobre la contaminación ambiental y el aprendizaje 

significativo en estudiantes de 5° y 6° nivel primaria (0,000 < 0,05), los niños 

aprendieron sobre la contaminación atmosférica, del agua y del suelo mediante 

la lectura de la fábula. Por otro lado, Puspita et al. (2020), concluyeron en la 

eficacia del cuento ilustrado “Dear Komodo Dragon” en la concientización sobre 

la conservación del dragón Komodo en niños de nivel primaria de tres colegios, 

puesto que alcanzó un valor sig. (2 colas) <0.05 (pre test = 79 y post test= 109), 
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constatando que los niños aprendieron sobre la vida de este animal y como 

salvarlo del peligro de desaparecer (p. 12). 

A partir de la argumentación precedente está claro la relación entre la 

cadena de valor y el aprendizaje significativo, demostrando que la publicación 

como un cuento ayuda a exponer problemáticas que en otra situación podría 

haber sido difícil de asimilar por el niño. Según Kotaman y Kemal (2016) 

Aprender con lecturas temáticas permite al niño establecer relaciones entre el 

texto nuevo y conocimiento primario, que a su vez facilita su compresión (p. 2). 

Discusión especifico 4: Tenencia de animales silvestres y el aprendizaje 

significativo  

La principal finalidad de tráfico ilícito de fauna silvestre es la tenencia de 

animales silvestre como mascotas, la cual es narrada en el cuento ilustrado 

convirtiéndole en una herramienta de aprendizaje para los niños lectores. Esto 

se evidenció en el resultado obtenido en esta investigación, existe relación entre 

la tenencia de mascotas silvestres del cuento “Volviendo a casa” y el aprendizaje 

significativo en niños de nivel primaria I.E. de Breña, 2021, ya que se obtuvo el 

valor p (sig.)  0,000 < 0,05 con un grado de correlación es 0,563; de ahí que se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación planteada. Lo 

que se traduce en una correlación estadísticamente significativa y positiva 

moderada entre la tenencia de animales silvestres y el aprendizaje significativo. 

Esto refleja que la información y la enseñanza práctica del cuento, los alumnos 

han podido reflexionar sobre los motivos y su impacto en el mundo que genera 

la compra y tenencia de animales silvestres, debido a que se tomó en 

consideración la temática descrita por USAID (2021, p. 5) y la teoría de Landa 

(2010; 2018, p. 194) y Requena y Sainz (2009, p. 157); Benítez (2020, pp. 18-

22). 

El hallazgo de esta investigación concuerda con Lezcano (2018, p. 49), 

que existe relación entre la fábula sobre la contaminación ambiental y el 

aprendizaje significativo en estudiantes de 5° y 6° nivel primaria, puesto que 

obtuvo un valor sig. 0,000 < 0,05, De manera similar, Echaíz (2020, p. 49) 

demostró que existe relación entre el diseño de cuento sobre la empatía y el 
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aprendizaje significativo en estudiantes de 5 – 7 años, San Miguel (valor p (sig.)  

< 0,05). Ambos concluyeron que los niños comprendieron la publicación y les 

resultó útil esta información para su vida cotidiana. Otro estudio que coincidió 

con las conclusiones anteriores es de Yuan y Yu (2015) indicó que la aplicación 

de cuentos ilustrados para la enseñanza de la protección del medio ambiente es 

altamente efectiva, pues los niños de 7 a 8 años conocieron los conceptos 

ambientales y aplicaron ese conocimiento en acciones prácticas como 

reemplazar pañuelos de papel por algodón, entre otros (p. 21). 

A partir de la argumentación precedente está claro la tenencia de 

animales silvestres y el aprendizaje significativo, demostrando que las 

publicaciones como el cuento ilustrado altamente atractivas y con enseñanzas 

posibilita que los niños lleven lo comprendido a la realidad como dice Montilla y 

Arrieta (2015) la resolución de problemas es la mejor evidencia que los 

estudiantes comprendieron de forma significativa (p. 69). 
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6. CONCLUSIONES 

A partir de los resultados de esta investigación no experimental y 

correlacional y su verificación se ha podido extraer una serie de conclusiones, 

las cuales responde a la hipótesis general y específicas. 

En primer lugar, se demuestra que existe relación entre el diseño editorial 

del cuento “Volviendo a casa” y el aprendizaje significativo en niños de nivel 

primaria I.E. de Breña, ya que se obtuvo un valor de significancia de 0,000 siendo 

menor al 0.05 estimado con un grado de correlación de 0,596; por ende, se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. Lo que se 

traduce que hay una correlación estadísticamente significativa y positiva 

moderada entre ambas variables según el Baremo de Rho de Spearman. Esto 

evidencia que el cuento ilustrado sobre tráfico de fauna silvestre es un medio 

que potencia el aprendizaje significativo, como resultado del eficiente diseño 

editorial de un cuento, la trama de aventura que los niños pudieron identificar y 

adquirir una nueva enseñanza a partir de esta publicación. 

 En segundo lugar, se demuestra que existe relación entre los elementos 

gráficos del cuento “Volviendo a casa” y el aprendizaje significativo en niños de 

nivel primaria I.E. de Breña, ya que se obtuvo valor p (sig.) 0,000 < 0,05 estimado 

con un grado de correlación de 0,482; por ende, se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la primera hipótesis especifica de investigación. Lo que se traduce que 

hay una correlación estadísticamente significativa y positiva moderada entre los 

elementos gráficos y el aprendizaje significativo según el Baremo de Rho de 

Spearman. Esto subraya que los elementos gráficos del contenido del cuento 

contribuyen en potenciar el aprendizaje significativo, como resultado del empleo 

de ilustraciones llamativas que reforzaron la historia y una legible tipografía del 

texto, en conjunto facilitaron al niño su aprendizaje.  

En tercer lugar, se demuestra que existe relación entre la composición del 

cuento “Volviendo a casa” y el aprendizaje significativo en niños de nivel primaria 

I.E. de Breña, ya que se obtuvo valor p (sig.) 0,000 < 0,05 estimado con un grado 

de correlación de 0,585; por ende, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

segunda hipótesis especifica de investigación. Lo que se traduce que hay una 
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correlación estadísticamente significativa y positiva moderada entre la 

composición y el aprendizaje significativo según el Baremo de Rho de Spearman. 

Esto evidencia que una ordenada y unificada composición impulsa el aprendizaje 

significativo, puesto que la organización y distribución de los elementos gráficos 

como un todo clarificó el contenido del cuento positivamente en los encuestados. 

En cuarto lugar, se demuestra que existe relación entre la cadena de valor 

del cuento “Volviendo a casa” y el aprendizaje significativo en niños de nivel 

primaria I.E. de Breña, ya que se obtuvo valor p (sig.) 0,000 < 0,05 estimado con 

un grado de correlación de 0,504; por ende, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la segunda hipótesis especifica de investigación. Lo que se traduce que 

hay una correlación estadísticamente significativa y positiva moderada entre la 

cadena de valor y el aprendizaje significativo según el Baremo de Rho de 

Spearman. Esto quiere decir el contenido del cuento sobre la cadena de valor 

del tráfico ilícito de fauna silvestre promovió el aprendizaje significativo, puesto 

que las etapas de esta actividad ilegal fueron expuestas de manera clara y 

dinámica a modo de aventura, tomando en cuenta los intereses y saberes 

previos del niño. 

Por último, se demuestra que existe relación entre la tenencia de animales 

silvestres del cuento “Volviendo a casa” y el aprendizaje significativo en niños de 

nivel primaria I.E. de Breña, ya que se obtuvo valor p (sig.) 0,000 < 0,05 estimado 

con un grado de correlación de 0,563; por ende, se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la cuarta hipótesis especifica de investigación. Lo que se traduce que 

hay una correlación estadísticamente significativa y positiva moderada entre la 

tenencia de animales silvestres y el aprendizaje significativo según el Baremo de 

Rho de Spearman. Esto quiere decir que el contenido del cuento respecto a la 

tenencia de animales silvestres como mascotas impulsó el aprendizaje 

significativo, puesto que las acciones de los personajes y el desenlace de la 

trama mantuvo la atención de la lectura, todo esto determinaron el aprendizaje 

del niño respecto a este subtema. 
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7. RECOMENDACIONES 

Para finalizar, a fin de comprender los resultados y conclusiones, esta 

investigación sugiere algunas recomendaciones a próximos estudios. 

Al diseñar un cuento ilustrado para niños es imprescindible conectar con 

el público objetivo. Por ello, se recomienda conocer los intereses, etapas de 

atención de lectura del niño y emplear el aprendizaje significativo, de modo que 

el cuento que se le presenta no sea ajeno a la realidad y al nivel de conocimientos 

que el niño posee. El investigador puede revisar las rutas de aprendizaje del 

MINEDU para asegurarse que el cuento sea el adecuado para su audiencia. 

Con respecto al diseño editorial, se sugiere que las ilustraciones sean 

memorables y de ampliación, a fin de no solo cautivar, sino también reforzar la 

compresión y aprendizaje del niño.  En cuanto al texto, se recomienda priorizar 

la legibilidad de una tipografía y el medio donde será expuesto. Es menester que 

funcione en armonía con la ilustración con el fin de no obstaculizar la fluidez de 

la historia. Para la diagramación y composición se sugiere la utilización de un 

storyboard, de una retícula modular y una composición a doble página, puesto 

que proporcionará ritmo del relato, impacto visual y, por ende, compresión. 

Una publicación como el cuento puede estar visualmente atractivo, pero 

si no tienen una buena historia, restará mucho en calidad. Por lo que, se 

recomienda utilizar la narrativa, principalmente cuando se desea tratar 

problemáticas de la vida real que pueden resultar difíciles de comprender para 

un niño en términos adultos como el tráfico de fauna silvestre. Un cuento que 

tiene un eje emocional, es más conmovedor, persuasivo y acerca al aprendizaje 

del mensaje o enseñanza que se pretende trasmitir.  

Por último, cabe enfatiza que el cuento “Volviendo a casa” es un producto 

de divulgación como aporte a la sociedad, en especial a la educación ambiental. 

Por ello, se recomienda utilizar esta publicación como un recurso o medio 

didáctico en la clase del docente como parte de la curricular de Ciencias 

Naturales. Este cuento es la puerta de entrada para conocer y reflexionar una 

problemática tan latente como la compra y tenencia de animales silvestres como 

mascotas dentro del tráfico ilícito de fauna silvestre.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de operacionalización 

VARIAB
LE 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 
 

ITEMS 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 
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E
 1
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to
 “

V
o

lv
ie

n
d

o
 a

 c
a

s
a
”
 

 
Diseño editorial 

 
Es la rama del diseño 
gráfico que se dedica a la 
maquetación y 
composición de 
publicaciones impresas o 
digitales. En cuanto al tipo 
de pieza editorial y lector 
se toma ciertas 
consideraciones. 
(Landa, 2010; 2018, p.81) 

 El diseño de un cuento 
utiliza varios elementos 
gráficos, los cuales son 
ordenados visualmente 
para inducir a la lectura 
mediante la 
composición. 

Elementos gráficos 
Para el contenido de una pieza editorial se 
utiliza elementos visuales (tipos de 
imágenes) y/o tipografía según sea el 
requerimiento. 
 (Landa, 2010; 2018, p.168) 

Tipografía  
 (Landa, 2010; 2018, p.107) 

1 ¿El texto del cuento es fácil de leer? 

ESCALA DE 
LIKERT 

 

Ilustración 
 (Landa, 2010; 2018, p.172) 2 ¿Los dibujos te permiten comprender mejor el cuento? 

 

 

Composición 
Sirve para ordenar los elementos gráficos y 
para facilitar la visualización, se construye 
mediante dos principios: Jerarquía visual y 
unidad. 
(Landa, 2010; 2018, p.194) 

Jerarquía visual 
 (Landa, 2010; 2018, p.81) 

3 
¿El orden del texto y el dibujo te ayudan a entender mejor 
la lectura? 

 

Unidad 
 (Landa, 2010; 2018, p.194) 

4 
¿La interacción del dibujo con el texto te permite recordar 
mejor el cuento? 

 

 

Tráfico ilícito de fauna 
silvestre 

 
Comercio ilícito que 
involucra la captura, caza 
furtiva, comercialización y 
posesión de especímenes 
y derivados o 
subproductos según sus 
usos. 
(USAID, 2021, p.5) 

Comercio ilegal que 
atraviesa una cadena 
de valor hasta llegar 
consumidor final, quien 
demanda un uso, la 
tenencia de animales 
silvestres. 

Cadena de valor  
Este comercio ilegal atraviesa por tres 
etapas: Extracción, acopio y transporte, y 
comercialización según su finalidad. 
 (USAID, 2021, p.5) 

Extracción 
(USAID, 2021, p.5) 

5 
 ¿El cuento muestra que los animales silvestres son 
capturados por cazadores? 

 

Acopio y transporte 
(USAID, 2021, p.5) 

6 
¿El cuento muestra que los animales silvestres son 
enjaulados y llevados a la ciudad?  

 

Comercialización 
(USAID, 2021, p.5) 

7 
¿El cuento muestra que los animales silvestres son 
vendidos y comprados en un mercado? 

 

Tenencia de animales silvestres 
Implica el motivo de compra del animal 
silvestre y su impacto en el organismo. 
(USAID, 2021, p.26) 

Motivo de compra 
(USAID, 2021, p.26) 

8 
¿El cuento muestra que las personas compran animales 
silvestres, porque desean tenerlos como mascotas? 

 

Impacto en el organismo 
(USAID, 2021, p.26) 

9 
 ¿El cuento muestra que los animales silvestres sufren al 
estar fuera de la naturaleza? 
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Es un tipo de aprendizaje 
donde el estudiante 

conecta el nuevo 
conocimiento con lo que 
ya sabe en su estructura 

cognitiva. 
. 

 (Requena y Sainz, 2009, 
p.157). 

(Benítez, 2020, p. 18). 

Aprendizaje que 
establece relaciones 
entre lo que ya sabe y lo 
que está aprendiendo 
para ello debe cumplir 
dos condiciones 
necesarias. 

Condiciones del nuevo contenido 
Desde el punto de vista de los nuevos 

contenidos, estos deben tener 
significatividad lógica y ser funcionales.  

(Requena y Sainz, 2009, p.157). 
 (Benítez, 2020, pp. 18-20). 

Significatividad lógica  
 (Requena y Sainz, 2009, p.157). 

(Benítez, 2020, p. 18). 
10 ¿El contenido del cuento es sencillo y claro?  

Funcionalidad 
(Requena y Sainz, 2009, p.157). 

(Benítez, 2020, p. 20). 
11 

Luego de leer el cuento ¿Comprarías o tendrías un animal 
silvestre?  

 

Condiciones del estudiante 
Desde el punto de vista del niño debe tener 

significatividad psicológica y tener una 
actitud favorable (Requena y Sainz, 2009, 

p.157). 
 (Benítez, 2020, p. 22). 

Significatividad psicológica  
 (Requena y Sainz, 2009, p.157). 

(Benítez, 2020, p. 22). 
12 

¿Comprendiste la enseñanza del cuento “Los animales 
silvestres no pertenecen a nuestras casas”? 

 

Actitud favorable 
 (Requena y Sainz, 2009, p.157). 

(Benítez, 2020, p. 22). 
13 

¿El cuento mantuvo mi interés y me anima a aprender más 
acerca de la protección de los animales silvestres? 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 2: Matriz de consistencia 

 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES 

VARIABLE: Diseño editorial 

Problema 
General 

Objetivo 
General 

Hipótesis 
General 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 
ESCALA DE 

MEDICIÓN 
¿Qué relación existe 
entre el Diseño editorial 
del cuento “Volviendo a 
casa” y el aprendizaje 
significativo en niños de 
nivel primaria I.E. de 
Breña, 2021? 

Determinar la relación 
que existe entre el Diseño 
editorial del cuento 
"Volviendo a casa" y el 
aprendizaje significativo 

Hi: ¿Existe relación el 
Diseño editorial del cuento 
“Volviendo a casa” y el 
aprendizaje significativo en 
niños de nivel primaria I.E. 
de Breña, ¿2021? 

Diseño Editorial 
 
D1: Elementos Gráficos 
 
D2: Composición 
 
 
 
 
 
 
 
Tráfico ilícito de Fauna 
Silvestre 
D1: Cadena de Valor 
 
D2: Tenencia de mascotas 
Silvestres 

 
Dimensión 1: 
I1: Tipografía 
I2: Ilustración 
 
 
Dimensión 2: 
I1: Jerarquía Visual 
I2: Unidad 
 
 
 
Dimensión 1: 
I1: Extracción 
I2: Acopio y Transporte 
I3: Comercialización 
 
 
 
 
Dimensión 2: 
I1: Motivo de Compra 
I2:Impacto en el 
Organismo 

Dimensión 1: 
1) ¿El texto del cuento es fácil de 
leer? 
2) ¿Los dibujos te permiten 
comprender mejor el cuento? 

 
Dimensión 2: 

3) ¿El orden del texto y el dibujo te 
ayudan a entender mejor la lectura? 
4) ¿La interacción del dibujo con el 
texto te permite recordar mejor el 
cuento? 
 

Dimensión 1: 
5) ¿El cuento narra que los animales 
silvestres son capturados por 
cazadores? 
6) ¿El cuento narra que los animales 
silvestres son enjaulados y llevados a la 
ciudad?  
7) ¿El cuento narra que los animales 
silvestres son vendidos y comprados en 
un mercado? 

 
Dimensión 2: 

8) ¿El cuento muestra que las 
personas compran animales silvestres, 
porque gustan de ellos? 
9) ¿El cuento muestra que las 
personas compran animales silvestres, 
porque desean tenerlos como 
mascotas? 
 

 
Muy de acuerdo – 5 
 
De acuerdo – 4 
 
Indeciso – 3 
 
En desacuerdo – 2 
 
Muy en Desacuerdo – 1 

 



  

2 
 

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas 
VARIABLE: Aprendizaje significativo 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ESCALA DE 
MEDICIÓN 

1. ¿Qué relación existe 
entre los elementos 
gráficos del cuento 
“Volviendo a casa” y el 
aprendizaje significativo 
en niños de nivel primaria 
I.E. de Breña, 2021 
 
2. ¿Qué relación existe 
entre la composición del 
cuento “¿Volviendo a 
casa” y el aprendizaje 
significativo en niños de 
nivel primaria I.E. de 
Breña, 2021? 
 
3. ¿Qué relación existe 
entre la cadena de valor 
del cuento “¿Volviendo a 
casa” y el aprendizaje 
significativo en niños de 
nivel primaria I.E. de 
Breña, 2021? 
 
4. ¿Qué relación existe 
entre la tenencia de 
mascotas silvestres del 
cuento “¿Volviendo a 
casa” y el aprendizaje 
significativo en niños de 
nivel primaria I.E. de 
Breña, 2021? 

1. Determinar la relación 
que existe entre los 
elementos gráficos del 
cuento “Volviendo a 
casa” y el aprendizaje 
significativo en niños de 
nivel primaria I.E. de 
Breña, 2021. 
 
2. Determinar la relación 
que existe entre la 
composición del cuento 
“Volviendo a casa” y el 
aprendizaje significativo 
en niños de nivel primaria 
I.E. de Breña, 2021. 
 
3. Determinar la relación 
que existe entre la 
cadena de valor del 
cuento “Volviendo a 
casa” y el aprendizaje 
significativo en niños de 
nivel primaria I.E. de 
Breña, 2021. 
 
4. Determinar la relación 
que existe entre la 
tenencia de mascotas 
silvestres del cuento 
“Volviendo a casa” y el 
aprendizaje significativo 
en niños de nivel primaria 
I.E. de Breña, 2021. 

1. Hi: Existe relación entre 
los elementos gráficos del 
cuento “Volviendo a casa” 
y el aprendizaje 
significativo en niños de 
nivel primaria I.E. de 
Breña, 2021. 
 
 
2. Hi: Existe relación entre 
la composición del cuento 
“Volviendo a casa” y el 
aprendizaje significativo en 
niños de nivel primaria I.E. 
de Breña, 2021. 
 
 
 
3. Hi: Existe relación entre 
la cadena de valor del 
cuento “Volviendo a casa” 
y el aprendizaje 
significativo en niños de 
nivel primaria I.E. de 
Breña, 2021. 
 
 
 
4. Hi: Existe 
relación entre la tenencia 
de mascotas silvestres del 
cuento “Volviendo a casa” 
y el aprendizaje 
significativo en niños de 
nivel primaria I.E. de 
Breña, 2021. 

Aprendizaje Significativo 
D1: Condiciones del 
Nuevo contenido 
 
D2: Condiciones del 
Estudiante 
 

 
 
Dimensión 1: 
I1: Significatividad Lógica 
I2: Funcionalidad 
 
 
 
Dimensión 2: 
I1: Simplicidad 
Psicológica 
I2: Actitud Favorable 

 
 
Dimensión 1: 

10) ¿El contenido del cuento es 
sencillo y claro? 
11) Luego de leer el cuento 
¿Comprarías o tendrías un animal 
silvestre?  

 
 
 

Dimensión 2: 
12) ¿Comprendiste la enseñanza del 
cuento “Los animales silvestres no 
pertenecen a nuestras casas”? 
13) ¿El cuento mantuvo mi interés y 
me anima a aprender más acerca de la 
protección de los animales silvestres? 

Muy de acuerdo – 5 
 
De acuerdo – 4 
 
Indeciso – 3 
 
En desacuerdo – 2 
 
Muy en Desacuerdo – 1 
 

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 3: Instrumento de recolección de datos 
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Enlace: https://forms.gle/eev6fLhtkJjhyQWP9 

 

 

 

 

https://forms.gle/eev6fLhtkJjhyQWP9
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Anexo 4: Coeficiente de alfa de Cronbach 

 

Coeficiente de alfa de Cronbach 

Coeficiente de alfa de Cronbach > .9 a .95 Es excelente 

Coeficiente de alfa de Cronbach > .8 Es bueno 

Coeficiente de alfa de Cronbach > .7 Es aceptable 

Coeficiente de alfa de Cronbach > .6 Es cuestionable 

Coeficiente de alfa de Cronbach > .5 Es pobre 

Coeficiente de alfa de Cronbach < .5 Es inaceptable 

 

Fuente: George y Walery (2003) 
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Anexo 5: Baremo de Rho de Spearman 

 

Baremo de correlación de Rho de Spearman 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 

-0.9 a -0.99 Correlación negativa muy alta 

-0.7 a -0.89 Correlación negativa alta 

-0.4 a -0.69 Correlación negativa moderada 

-0.2 a -0.39 Correlación negativa baja 

-0.01 a -0.19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0.01 a 0.19 Correlación positiva muy baja 

0.2 a 0.39 Correlación positiva baja 

0.4 a 0.69 Correlación positiva moderada 

0.7 a 0.89 Correlación positiva alta 

0.9 a 0.99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 

 

Fuente: Elaboración propia basado en Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
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Anexo 6: Validación de expertos 
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Anexo 8: APP SORTEOS - Aplicación para obtener números aleatorios  
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Anexo 09: SPSS 
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Anexo 10: Pieza editorial 

BRIEF 

 

 

Cuento “Volviendo a casa” 

Cuento ilustrado acerca de tráfico ilícito de fauna silvestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Género: Aventura con toques mágicos 

1. Objetivo comunicacional: Sensibilizar a la audiencia respecto a la 

compra y/o tenencia de animales silvestre, mediante su enseñanza 

que los animales silvestres no pertenecen a casa, sino a la naturaleza. 

Conocer la cadena de valor de esta actividad ilegal y el impacto 

negativo en el animal silvestre al estar fuera de su hábitat. 

 

2. Target: Niños y niñas de 8 a 11 años de edad con intereses en los 

animales, que le gustan las historias de aventura y fantásticas. 

 

3. Característica de la publicación:   

Medidas :21 x 21 cm. / 32 paginas incluidas portada y contraportada 

Cuento digital:  

https://issuu.com/mblopezc/docs/cuento-issue.pptx 

https://es.calameo.com/read/00688619156480f29b681 

 

https://issuu.com/mblopezc/docs/cuento-issue.pptx
https://es.calameo.com/read/00688619156480f29b681
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Tipografías 

 

TOURNEDOS 

Tipografía para título del cuento 

 

 

 

 

 

 

 

GRATISE 

Tipografía para texto secundarios como la dedicatoria 

 

 

 

 

 

 

FUTURA BOOK  

Tipografía para cajas de textos 
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Paleta cromática 

 

1. Naturaleza 

 

 

 

 

 

 

2. Colores neutros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Colores para animales y personajes  
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Publicación: Cuento “Volviendo a casa” 
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Anexo 10: Autorización de visita

 

 

 

 



  

 
 

Anexo 11: Constancia de realización de encuesta 

 


