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Resumen 

El objetivo de la investigación fue determinar si la narración de cuentos mejora 

la comprensión lectora en lengua y literatura en estudiantes de una Institución 

Educativa Guayaquil, 2022. El trabajo estuvo elaborado bajo un enfoque 

cuantitativo, de diseño experimental-cuasiexperimental, explicativo, de tipo 

aplicada y de corte longitudinal. La muestra estuvo constituida por 16 estudiantes 

de quinto de básica. La técnica utilizada fue la observación y el instrumento una 

lista de cotejo. Los resultados muestran que con un p = ,012 < 0.05, 

determinándose que la narración de cuentos mejoró significativamente la 

dimensión literal en lengua y literatura en los estudiantes materia de estudio. 

Asimismo, se encontró que con un p =,002 < 0.05, se concluye que la narración 

de cuentos mejoró significativamente la dimensión inferencial en lengua y 

literatura en los estudiantes materia de estudio. De igual manera, se determinó 

que la narración de cuentos mejoró significativamente la dimensión critica en 

lengua y literatura en los estudiantes materia de estudio (p =,009 < 0.05). Se 

concluye que la narración de cuentos mejoró significativamente la comprensión 

lectora en lengua y literatura en los estudiantes materia de estudio. 

Palabras clave: narración de cuentos, comprensión lectora, inferencial, literal y 

critica.  
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Abstract 

The objective of the research was to determine if storytelling improves reading 

comprehension in language and literature in students of a Guayaquil Educational 

Institution, 2022. The work was prepared under a quantitative approach, 

experimental-quasi-experimental, explanatory design, applied type and 

longitudinal cut. The sample consisted of 16 fifth grade students. The technique 

used was observation and the instrument a checklist. The results show that with 

a p = .012 < 0.05, determining that the storytelling significantly improved the literal 

dimension in language and literature in the students subject of study. Likewise, it 

was found that with a p =,002 < 0.05, it is concluded that storytelling significantly 

improved the inferential dimension in language and literature in the students 

subject of study. Similarly, it was determined that storytelling significantly 

improved the critical dimension in language and literature in students subject of 

study (p =,009 < 0.05). It is concluded that storytelling significantly improved 

reading comprehension in language and literature in students subject of study. 

Keywords: storytelling, reading comprehension, inferential, literal and critical. 
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I. INTRODUCCIÓN

Tanto el aprendizaje como el desarrollo de los procesos psicológicos superiores 

están significativamente influenciados por la lectura. La lectura y escritura como 

aprendizaje es un objetivo continuo de cualquier sistema educativo, por lo tanto, 

es fundamental garantizar que los niños adquieran las habilidades y los métodos 

necesarios que les permita ser competentes en escritura y lectura (Fontes et al., 

2020). Sin embargo, dado el predominio de la enseñanza ortodoxa, ha 

contribuido a desmerecer la imagen de lo que implica leer y escribir, en este 

sentido, las investigaciones destacan los múltiples desafíos que tienen los 

estudiantes de educación básica a la hora de adquirir la lengua escrita (Gallego 

et al., 2019). 

Una de las materias más necesitadas en España, además de seguir siendo una 

de las habilidades lingüísticas más cruciales para el aprendizaje en todos los 

niveles es la comprensión lectora. La pandemia golpeó como un huracán, 

arrasando con todo a su paso y requiriendo a la comunidad educativa la 

adaptación de las nuevas tecnologías. Muchos estudiantes ya han notado los 

beneficios y los inconvenientes de esta transición drástica, que dicta qué tan 

rápido se están capacitando. Según la UNESCO, durante este tiempo en todo el 

mundo se considera que cien millones de estudiantes se unieron a cuatrocientos 

ochenta y tres millones que no tenían habilidades de lectura adecuadas. En otras 

palabras, no pudieron comprender completamente textos simples. Más 

concretamente, las dificultades de comprensión lectora suponen más del 50 % 

de los errores de aprendizaje en las escuelas españolas (C. García, 2022). 

Los estudios realizados en Latinoamérica dan cuenta que el 40% y 60% de 

estudiantes de tercero y sexto grado respectivamente no poseen las habilidades 

esenciales de lectura y matemáticas, entre 2013 y 2019, en este sentido, se 

evidencia un descenso en sus aprendizajes de manera significativa según 

reporta la evaluación para la educación en Latinoamérica (LLECE) (Wordpress, 

2022). Según una investigación publicada por el Banco Mundial, los niños de 6to. 

de la región Latinoamericana y del Caribe generalmente no alcanzan el nivel 

requerido de comprensión lectora (Banco Mundial, 2022). 
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En séptimo grado, Ecuador obtuvo un puntaje de 684 sobre 1.000, que está a la 

par con su desempeño de seis años anteriores, pero por debajo del promedio 

regional de 699. 13.434 estudiantes de educación general básica participaron en 

la encuesta. Esta calificación indica que el alumno no puede al menos localizar 

información o relaciones cuando lee materiales apropiados para su edad. 

Asimismo, no puede sacar conclusiones del material resaltado o sugerido (Diario 

el Comercio, 2021). 

En Guayaquil se aprecia en una Institución Educativa que los estudiantes no 

realizan la comprensión de una lectura, no realizan una discusión critica o 

identifican las ideas principales. Asimismo, son temerosos de exponer o realizar 

lecturas delante de sus compañeros, no comparan o relacionan un texto con otro. 

Por este motivo, se desarrollaron sesiones de aprendizaje basados en la 

narrativa de cuentos con la finalidad de mejorar en los estudiantes la 

comprensión de la lectura, en este sentido, se propuso la siguiente interrogante 

¿De qué manera la narración de cuentos mejora la comprensión lectora en 

lengua y literatura en estudiantes de una Institución Educativa Guayaquil, 2022? 

El estudio ha desarrollado un conjunto de sesiones basadas en fundamentos 

teóricos que precisan y direccionan el estudio logrando de esta manera mejorar 

la comprensión de estudio y favorecer los aprendizajes, así como, la enseñanza 

de los estudiantes. En este sentido, se ha elaborado una lista de cotejo la cual 

fue evaluada mediante una proceso piloto y la validez con la apreciación de 

expertos con el propósito de aceptar su aplicación en la muestra. En la 

justificación práctica se solucionó un problema en los estudiantes como es la 

comprensión de lo que leen con la elaboración de sesiones basadas en la 

narrativa de cuentos. Bajo esta premisa se configura la justificación social donde 

el estudio ha tenido como beneficiarios a los estudiantes mejorando su 

comprensión lectora, los docentes favoreciendo los aprendizajes y metodologías 

de enseñanza, a los padres de familia al reflejarse un mejor aprendizaje es los 

estudiantes. 

En el objetivo general de la investigación se consideró determinar si la narración 

de cuentos mejora la comprensión lectora en lengua y literatura en estudiantes 

de una Institución Educativa Guayaquil, 2022. Asimismo, se elaboraron los 

específicos en el siguiente detalle: Determinar si la narración de cuentos mejora 
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la dimensión inferencial en lengua y literatura en estudiantes de una Institución 

Educativa Guayaquil, 2022. Determinar si la narración de cuentos mejora la 

dimensión literal en lengua y literatura en estudiantes de una Institución 

Educativa Guayaquil, 2022. Determinar si la narración de cuentos mejora la 

dimensión critica en lengua y literatura en estudiantes de una Institución 

Educativa Guayaquil, 2022. 

Se planteó la siguiente hipótesis de investigación: La narración de cuentos 

mejora significativamente la comprensión lectora en lengua y literatura en 

estudiantes de una Institución Educativa Guayaquil, 2022. 
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II. MARCO TEÓRICO

A nivel internacional, Pasapera (2021) El propósito de la investigación es 

averiguar si la narración de cuentos mejora las habilidades de comprensión 

lectora. Se empleó una técnica tipo nivel explicativo aplicado con un diseño 

preexperimental, y a 28 niños de cinco años se les aplicó un pretest y un postest 

en forma de lista de cotejo. Los niños obtuvieron un 50 % en el pretest de 

comprensión lectora y, después de utilizar el método de narración de cuentos, 

obtuvieron un 82 % en el postest, demostrando una mejora en la comprensión 

lectora y alcanzando un nivel de principiante. De acuerdo con sus respuestas, 

se puede inferir que la narración efectiva eleva los niveles de comprensión 

lectora. El nivel de significación según la T de Student también es 0,000. 

Paredes (2021) el propósito de esta investigación fue sugerir un modelo 

estratégico de cuentos para la comprensión lectora en alumnos de la IEI N° 015 

de Chiclayo, Perú, debido a que la baja comprensión lectora es un problema en 

el Perú y el mundo. Se tuvo un tamaño de muestra de 83 niños de 5 años a 

quienes se les entregó una ficha de observación que había sido validada por tres 

especialistas en la materia; la investigación utilizó una estrategia cuantitativa y 

tuvo un diseño descriptivo no experimental. Más de la mitad de los niños (75.56 

por ciento), el 24.44 por ciento está en proceso, y el 0% de los niños logró 

aumentar su comprensión lectora, por lo que es importante sugerir un modelo 

estratégico de cuentos con el propósito de mejorar la comprensión en los 

estudiantes. 

Zapata (2019) su objetivo fue establecer una técnica didáctica que ayude a los 

estudiantes de primer año del Instituto Técnico Comercial Cerros de Suba a 

mejorar su comprensión lectora. Sus hallazgos muestran que el uso de diversas 

tecnologías para incentivar la producción narrativa en el aula, especialmente de 

manera transmedia, es un método natural para promocionar los hábitos como la 

comunicación, escritura y lectura en sintonía con los intereses y requerimientos 

estudiantiles. Asimismo, se busca utilizar herramientas y programas con los que 

ya están familiarizados y que pueden utilizar con eficacia. Estos componentes 

sirven como base para la implementación del proyecto pedagógico, mejorando 
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la forma en que los estudiantes adquieren el contenido conceptual, 

procedimental y de aptitud que necesitan dominar. En este sentido, el valor 

inherente del proyecto se encuentra en el escenario que se desarrolló a través 

de talleres, manuales de aplicación y observación, y recursos complementarios 

de la industria de la narración transmedia creada para mejorar la comprensión 

en la lectura de los estudiantes. 

 

A nivel nacional, Chonillo (2021) El estudio tiene como objetivo establecer las 

técnicas pedagógicas para mejorar la comprensión del texto de los estudiantes 

de IE. Teniendo en cuenta los niveles literal, inferencial y de criterio, el año 2021 

pertenece a Antonio Neumane en Ecuador. El método utilizado fue cuantitativo, 

de la variedad aplicada y de la variedad cuasi-experimental. Todos los alumnos 

(40) grupo A y B, cada uno compuesto por segundo, tercero y cuarto año y quinto, 

sexto y séptimo grado. Para el grupo A, utilizamos las pruebas de comprensión 

de lectura del CLP en el nivel III, forma A, dificultad lingüística progresiva. La 

Clase B hizo uso de la Guía de Directrices para la aplicación de conocimientos 

basados en el censo y en el aula. Nuestra intención era crear un manual de 

actividades instructivas. Los estudiantes de ambos grupos obtuvieron puntajes 

bajos e insuficientes en la prueba previa, pero después de implementar las 

tácticas pedagógicas, mejoraron mucho, obteniendo puntajes medio alto, alto, 

suficiente y avanzado. La dimensión inferencial fue la que menos creció en 

comparación con las dimensiones literal y basada en criterios. 

 

Recalde (2020) sugerido para ayudar a los alumnos de secundaria a desarrollar 

mejores hábitos de lectura y aumentar su capacidad de leer con comprensión. 

Su objetivo fue establecer los elementos que influyen en los hábitos y 

preferencias literarias para mejorar la comprensión lectora, con especial énfasis 

en el enriquecimiento de los textos literarios a través de los cuentos tradicionales. 

El estudio se llevó a cabo utilizando un método cuantitativo. Los métodos 

incluyeron cuestionarios y hojas de trabajo para realizar encuestas y un examen 

de documentos relevantes, respectivamente. Al final del día, se lograron los 

objetivos de este estudio; tanto estudiantes como docentes coincidieron en que 

es fundamental crear nuevos materiales didácticos literarios para promover la 

lectura y salvar nuestro patrimonio inmaterial (cuentos tradicionales). 
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Como medida que ofrece un escenario significativo, atrayendo a los alumnos y 

generando un aprendizaje agradable, la narración de cuentos se configura como 

una excelente estrategias para desarrollar los procesos para los aprendizaje y 

también de la enseñanza. En este sentido, tiene efectos positivos significativos 

en el crecimiento intelectual e interpretativo de los estudiantes. jóvenes y 

adolescentes. Una forma adecuada de abordar los orígenes culturales de la 

especie humana es a través de la narración literaria, según Payà y Chamorro 

(2018) son cuentos aquellos que tienen el poder de dejar sutiles mensajes a su 

paso, de abrirnos los ojos a nuevas posibilidades y de evocar en nosotros 

recuerdos de generaciones pasadas y de otras personas. 

Debido a que son herramientas adaptables que se pueden usar con varios 

materiales de aprendizaje, las historias son un recurso didáctico que pueden usar 

los maestros de muchas áreas temáticas. También se pueden utilizar para 

trabajar mejor con valores de clase. De manera similar, desarrolla la pedagogía 

de la narración de cuentos de los estudiantes a través de la ética y un sentido de 

movimiento histórico, lo que permite que el aula se convierta en un lugar para la 

individualización y la mejora de las experiencias y los resultados académicos. 

Al evocar emociones y sentimientos en el oyente y el lector, la narración ayuda 

en el proceso de educación y aprendizaje. Además, facilita la participación de 

profesores y estudiantes (Kumoratih et al., 2021; Talledo y Vera, 2019). La 

narración se convierte en una herramienta de enseñanza universal que se puede 

aplicar a una serie de contextos de resolución de problemas fuera del aula. La 

lectura está cambiando en este momento porque el dominio del idioma es un 

componente crucial. Permitir que los estudiantes lean y aprendan una tarea 

(Yuniar y Kurniati, 2017). 

En la práctica, los niños aún no leen mucho porque prefieren ver televisión que 

leer libros, lo que les impide desarrollar habilidades como la imaginación y la 

creatividad, entre otras. Suárez & Metzdorff (2018) existen problemas en el 

sentido histórico y en la forma en que las escuelas y las formas 

institucionalizadas de formación docente construyen enfoques educativos; en 

consecuencia, la "mejora" de la escuela está ligada a la sin lugar a duda a la 

"calidad en el aprendizaje del estudiante". 
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De acuerdo con este marco conceptual, Spencer y Petersen (2020) refieren que 

la narración hace énfasis en un conjunto de destrezas sociales y académicas 

que se configuran significativas y permiten que se alcance con eficiencia y éxito 

el aprendizaje en una extensa variedad de alumnos a través de la mediación del 

maestro. La narrativa sirve como el entorno educativo de referencia con 

frecuencia. Se revela que el cuento es un proceso de enseñanza emergente por 

parte de Manrique (2019) y Aura et al. (2021). El uso de la narración de cuentos 

se ha utilizado para mejorar los procedimientos en el aula, las estrategias en los 

procesos de enseñanza y la conducta del alumno en entornos educativos. Como 

resultado, son una herramienta didáctica crucial para su uso en una variedad de 

dominios, incluida la lectura y la interacción infantil. La narración se utiliza para 

acompañar las actividades prácticas de enseñanza y aprendizaje (Choo et al., 

2020; Esparcia, 2017). 

Este tipo de narración corta se puede contar oralmente o por escrito utilizando 

una historia de la vida real o ficticia. La narrativa infantil se ha transmitido de 

generación en generación, teniendo un impacto directo en el crecimiento de los 

niños hasta la madurez, estimulando a los lectores del futuro y fomentando el 

lenguaje, la invención literaria y la construcción del mundo (Sandoval, 2005; 

Salmerón, 2005; Sánchez, 2017). Dado que el cuento se considera una 

herramienta crucial para aprender y dominar la realidad, es necesario que los 

lectores interactúen con personajes conocidos de manera que faciliten su 

desarrollo y descubrimiento de la realidad que les rodea (Rodari, 1997). La 

literatura infantil fomenta el desarrollo de estructuras de conocimiento que 

apoyan el desarrollo de un conjunto de expectativas consistentes para los 

resultados de las historias que se transmiten: bueno y bueno, malo y malo. A 

través de la adquisición como aprendizajes de valores y de las normas sociales, 

asimismo, son partícipes en la adquisición del conocimiento, que incluye el 

conocimiento tanto de las cosas como de lo que la sociedad juzga como bueno 

o malo (Garcia, 2012).

Las historias son informativas en sí mismas, al igual que todas las obras 

literarias. Los libros para niños ayudan en el desarrollo de su conciencia moral, 

así como cognitiva y emocional, así como afectiva. Fomentan el enfoque, redirigir 
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la atención, fomentar una escucha efectiva, maximizar la concentración, 

desarrollar los esquemas perceptivos y analíticos, entre otras capacidades que 

permitan manejar una variedad de situaciones (García, 2005). 

Según, Carcahusto y Quispe (2017), un cuento tradicional es una narración 

completa que se narra a través de la presentación de preguntas, desarrollo y 

resumen. Es épica, narrativa, poética y dramática, como todas las historias, 

contiene personas y conversaciones. Por lo tanto, el uso de cuentos clásicos 

como enfoque de aprendizaje ayuda a los niños a desarrollar su inteligencia a 

una edad temprana. 

Tres dimensiones se presentan en la narración tradicional: la elección correcta 

de la narrativa o caricatura, el conocimiento de la trama, la preparación de los 

materiales y comenzar a narrar con deleite y optimismo son ejemplos de 

preparación. Presentación y análisis: Donde el niño mantiene y se concentra el 

niño, asimismo, los motiva a estar atentos a lo que sucede evitando 

distracciones, los cuentos o poemas deben ser narrados en lugar de leerles 

porque la lectura pierde el interés del niño. También se deben incluir escenas 

dramáticas. Interpretación del mensaje que la narración pretende enseñar con 

una conclusión que los niños apreciaron y comprenderán. Después de escuchar 

la historia, el joven debe inferir o asumir la moral y los principios que se 

transmiten, teniendo en cuenta las dudas de conocimiento, comprensión, 

razonamiento, percepción o sentimiento que hayan podido surgir. Por lo tanto, 

conocer el mensaje ayudará a aclarar la historia cuando haya dudas, 

desacuerdos o interpretaciones personales de la historia por parte de cada niño 

y niña. 

Una de las habilidades fundamentales que todo estudiante debe dominar para 

acceder a la información y adquirir conocimientos en todas las áreas que abarca 

el currículo del sistema educativo actual es la comprensión lectora. Las otras 

disciplinas que utilizan el lenguaje escrito, así como el idioma español, mostrarán 

evidencia de una sólida comprensión lectora cuando uno es capaz de sacar 

conclusiones del texto, permite el desarrollo del razonamiento y la aplicación de 

tácticas que ayudan a una buena comprensión. Por lo tanto, emitir juicios y 
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reflexionar sobre el texto para saber si sabemos algo al respecto es vital (Villota, 

2020). 

 

Sacar conclusiones, analizar datos y conectar ideas de manera lógica 

contribuyen al complicado proceso de construcción de significado que es la 

comprensión lectora, que conduce al desarrollo de la macroestructura o estado 

mental del texto (Pyle et al., 2017). Para generar el significado de un texto, se 

relaciona con el desarrollo y verificación de hipótesis, la formulación e 

interpretación de proposiciones y el uso de información previa, tácticas y 

expectativas. Establecer el objetivo de la lectura, utilizar claves textuales y 

conocimiento previo del material textual, utilizar mecanismos de control y 

supervisión, y la autorregulación de la comprensión son parte de este proceso 

(Botsas, 2017; León et al., 2018). 

El nivel de comprensión que un lector puede tener cuando lee puede verse 

afectado por una variedad de cosas. Moreno (2003) identificó tres elementos que 

él cree que son críticos en la lectura: 1. El lector, donde se aprecia al texto como 

la parte principal, se piensa que es el componente más importante del acto de 

lectura porque un texto no muestra un sentido sin un lector que le dé vida. Por 

ello, es fundamental que los docentes sean conscientes de los posibles procesos 

mentales y afectivos de sus alumnos durante el proceso lector para orientar su 

trabajo en función de sus necesidades y motivaciones. A los estudiantes se les 

debe dar responsabilidad y autonomía en el acto de leer, y se les debe formar 

para lograr una lectura comprensiva. Por otro lado, cabe destacar que cada lector 

es único y que cada individuo pone en marcha una combinación única de 

expectativas intelectuales y emotivas cuando lee, por lo que la interpretación del 

texto dependerá en parte de estas expectativas.  Iser (1987) sostiene que el texto 

se configura como un "efecto potencial" el cual es permanentemente actualizado 

por el lector de forma implícita que difiere del lector real en su teoría de la 

percepción. Así, la interacción entre texto y lector se basa en una construcción 

de mundo y convenciones preexistentes, o más específicamente en una imagen 

de la realidad (repertorio) sumada a unos métodos utilizados en la actualización 

que se realiza al texto y en los actos simultáneos de comprensión al leer. Como 

resultado, la lectura puede verse como la búsqueda de significado por parte del 
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lector porque el significado del texto es una construcción en la que el propietario 

del texto y el lector acuerdan mediante una mediación los vínculos entre los 

objetivos establecidos por el autor, el conocimiento del lector y las características 

físicas del texto determinarán las limitaciones del significado textual. 

El texto, la intervención educativa debe centrarse en el logro de una 

representación mental aceptable del texto que se lee para lograr una lectura 

comprensiva. Para enseñar la comprensión lectora a partir de la variedad de 

textos (textos expositivos, narrativos, descriptivos, argumentativos e 

instructivos), los maestros primero deben elegir los textos apropiados de varias 

áreas temáticas que son diversas tanto en su forma como en su contenido. Esto 

requerirá que empleen varias técnicas de comprensión para los distintos textos. 

En segundo lugar, debe considerar lo que sus alumnos ya saben. Como 

mencionamos anteriormente, los estudiantes encontrarán significado en el texto 

si pueden conectar lo que están leyendo con lo que ya saben. Esto les permitirá 

integrar la nueva información cambiando su propio esquema cognitivo previo. En 

tercer lugar, debe sistematizar la asistencia requerida en los procesos que 

comprende la lectura, incluyendo la capacidad de anticipar, confirmar y regular 

la significación alcanzada. Comprender cómo conectar lo que se lee con el 

conocimiento previamente descubierto sobre un tema en particular puede 

permitirle expandir el significado de lo que está leyendo. Por tanto, es necesario 

comparar los conceptos fundamentales que se enseñan con los conocimientos 

previos de los alumnos. Verifica la comprensión a medida que lees para 

asegurarte de haber comprendido todo cuando llegues al final. Así, comparar y 

debatir las múltiples lecturas del texto nos permitirá constatar la diversidad de 

interpretaciones y contrastar cualquier hipótesis con lo que realmente ocurrió en 

el texto. Finalmente, es importante que los estudiantes entiendan la organización 

de los textos porque hacerlo les ayudará a activar fácilmente los modelos 

mentales correctos y leer de manera comprensiva (Llorens, 2015). 

El contexto, en el que se lleva a cabo la lectura tiene un impacto significativo en 

la comprensión de un material. Dado que cada circunstancia, cada contexto, 

requiere tácticas de lectura específicas, leer en una biblioteca es diferente de 

leer en una parada de autobús, y leer para un examen es diferente de leer un 

cómic por diversión. comprensión. Muchas escuelas sólo asignan lecturas de 

libros de texto, sacándolos de su contexto original y usándolos solo con fines 



11 
 

académicos. Los estudiantes que leen material como este con frecuencia están 

severamente desmotivados, lo que los lleva a vincular la lectura únicamente con 

el cumplimiento de sus obligaciones académicas. Las bibliotecas escolares y de 

aula han mostrado relevancia en la actualidad porque brindan a los alumnos la 

posibilidad de leer de forma más libre y subjetiva, en función de sus propios 

intereses y motivaciones. Esto anima a los estudiantes a desarrollar el amor por 

la lectura y a tratar de entender lo que leen, además de darles la oportunidad de 

seleccionar los libros más importantes para ellos mismos para que puedan 

conectar lo que leen con sus propias vidas (Llorens, 2015). 

Debido a que la comprensión de la lectura acoge en su proceso la competencia 

lingüística, el docente es fundamental para un aprendizaje significativo a través 

del entendimiento de los textos. Para ello, el profesorado debe animar a los 

alumnos a expresarse mediante movimientos gestuales o puestas en escena de 

los contenidos de lo que leen, por lo que, la lectura debe interesarles según su 

edad. Estas son las conclusiones extraídas los estudios de (Burbano, 2018; 

Roldán, 2019). 

La interacción que tiene lugar entre las expresiones explícitas del texto y el 

conocimiento previo del mundo del lector conduce a la comprensión lectora. 

Dicho de otro modo, el texto se encuentra estructurado por un conjunto de 

componentes lingüísticos que el lector debe completar para comprenderlo o 

representarlo. La lectura es crucial para el aprendizaje del idioma y la formación 

de la cultura, así como para el dominio del idioma. La lectura es fundamental ya 

que promueve el crecimiento del pensamiento y permite la reflexión, la 

meditación y la creación. La lectura comprensiva es ventajosa en otro sentido 

porque fomenta el crecimiento del pensamiento crítico, original y variado. 

La comprensión de la lectura se configura como un conjunto de actividades, que 

incluyen escuchar y comprender conferencias en clase, reconocer y vincular 

conceptos importantes y organizar la información pertinente para que los 

conceptos puedan convertirse en nuevos conocimientos. La medida en que se 

utiliza la comprensión determina cuán gradualmente se vuelve ágil y hábil 

(Barriga, 2014).  
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Los varios niveles de comprensión de lectura se ven como procesos de 

pensamiento que suceden mientras se lee y gradualmente intervienen a medida 

que el lector aplica información pasada y la conecta con la lectura (Molina, 2020). 

Nivel de comprensión literal, en este nivel, se requieren respuestas simples 

que están implícitas en la lectura pero que requieren conocimiento de 

palabras. En esta etapa, lee de acuerdo con el texto. Este nivel se puede 

dividir en dos categorías: nivel básico y nivel de profundidad. La lectura en el 

nivel primario se concentra en conceptos e información que se mencionan 

directamente en el texto a través del reconocimiento de hechos o la memoria. 

El concepto más crucial en un párrafo identifica el orden de las acciones. El 

reconocimiento puede ser el detalle, que es lo que identifica nombres, 

personajes, tiempo y lugar en un cuento o literatura, así como, leer 

sistemáticamente un libro de nivel elemental, situándose en un tiempo y lugar 

específicos e identificando a los personajes principales y secundarios. 

Numerosos fracasos escolares relacionados con la lectura se pueden atribuir 

al vocabulario limitado de los estudiantes y la comprensión del lenguaje 

metafórico (Molina, 2020). En el nivel elemental (nivel 1), la lectura literal se 

concentra en la idea y la información que se presentan explícitamente en el 

texto a través del reconocimiento o conocimiento que se tiene de los hechos. 

En este sentido, el reconocimiento implica encontrar e identificar elementos 

del texto (Gordillo y Flores, 2009). 

El nivel inferencial de comprensión es un nivel que implica el observar y 

comprender la vinculación entre significados los cuales le van a permiten al lector 

inferir o comprender la idea implícita. En esta etapa, el lector puede profundizar 

más en lo que ha leído, agregar detalles y anécdotas personales, y combinar lo 

que ya sabe con lo que aprende para hacer que lo que ha leído sea más 

significativo y propio. El desarrollo de conclusiones es el objetivo del nivel 

inferencial. Debido a que implica cierta abstracción, el lector desarrolla sólo 

parcialmente este segundo nivel de conocimiento. En la inferencia se incluyen 

las deducciones de forma lógica y conjeturas o supuestos que se extraen de la 

propia lectura (Molina, 2020). 
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Nivel de comprensión crítico, este grado de comprensión crítica se considera 

ideal ya que permite al lector evaluar moralmente el texto que acaba de leer, 

aceptándolo o rechazándolo con justificación. La formación del lector, sus 

estándares y su familiaridad con el material leído juegan un papel en la 

naturaleza evaluativa de la lectura crítica (Molina, 2020). 
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III. METODOLOGÍA

3.1 Tipo y diseño de investigación 

Tipo de investigación  

La investigación es de tipo aplicado, en este sentido, se ha elaborado un 

programa con sesiones para desarrollar la estrategia de narración de cuentos, 

con el propósito de cambiar la realidad que se encuentra estudiando que es la 

problemática en la comprensión de las lecturas por parte de los estudiantes. 

Para, Carrasco (2019) son investigaciones que generan una solución a la 

realidad que se está investigando. 

Diseño de investigación 

El diseño fue el experimental, donde se realiza el ajuste de una de las variables 

para verificar su efecto en otra (Hernández y Mendoza, 2018). Ante lo 

conceptualizado con la elaboración del programa se está manipulando la 

narración de cuentos como estrategias para abordar el problema de la 

comprensión lectora. En este sentido, se hizo uso del diseño preexperimental 

donde no se tiene un grupo para hacer el control del experimento (Ñaupas et al., 

2018). De igual manera, se utilizó el enfoque cuantitativo donde se aplica la 

estadística de los resultados obtenidos en el pre y postest. El nivel es el 

explicativo donde se busca conocer las causas y efectos de las variables. En 

palabras de Palomino et al. (2019) son estudios que explican los efectos sobre 

las causas entre la intervención de una variable sobre otra. También, se trabajó 

la recolección de datos en momentos diferentes por lo tanto el corte es 

longitudinal.  

Tabla 1 

Esquema del diseño 

Grupo Pretest Experto Postest 

G O1 X O2 

Dónde:  

G = (estudiantes) 

O1= Pretest 
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X = Programa sociodrama literario 

O2= Postest 

3.2 Variables y operacionalización  

Variable independiente: narración de cuentos   

Carcahusto y Quispe (2017), un cuento es una narración completa que se narra 

a través de la presentación de preguntas, desarrollo y resumen. Es épica, 

narrativa, poética y dramática, como todas las historias, contiene personas y 

conversaciones. Por lo tanto, el uso de cuentos clásicos como enfoque de 

aprendizaje ayuda a los niños a desarrollar su inteligencia a una edad temprana. 

Definición operacional 

Se diseñaron 10 sesiones en el programa de narración de cuentos dirigido a 

mejorar la comprensión lectora en las dimensiones, literal, inferencial y critica.  

Escala de medición  

Programa de narración de cuentos 

Variable dependiente: Comprensión lectora 

La comprensión de la lectura se configura como un conjunto de actividades, que 

incluyen escuchar y comprender conferencias en clase, reconocer y vincular 

conceptos importantes y organizar la información pertinente para que los 

conceptos puedan convertirse en nuevos conocimientos. La medida en que se 

utiliza la comprensión determina cuán gradualmente se vuelve ágil y hábil 

(Barriga, 2014). 

Definición operacional  

Se elaboró una lista de cotejo para medir la variable comprensión lectora en los 

estudiantes de quinto de básica en las dimensiones: literal, inferencial y critica.  

Indicadores  

Se describen en la tabla de operacionalización de variables. 

Escala de medición  

Ordinal: alto, medio, bajo 



16 

3.3 Población, muestra y muestreo  

Se trabajó con una población muestral debido a que el conjunto de individuos a 

estudiar es de 16 estudiantes de quinto de básica de una escuela rural.   

Los criterios de inclusión son: firma del consentimiento informado. 

Criterios de exclusión: no aplica. 

Tabla 2 
Distribución población muestral. 

Estudiantes de 

quinto de básica 

Estudiantes 

Mujeres 7 

Varones 9 

Total 16 

Nota: distribución muestral. 

Muestreo 

Se utilizó el no probabilístico intencional por conveniencia, donde no se escoge 

al azar la unidades sino en base a la experiencia del investigador.  

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

El método utilizado fue la observación; con esta técnica se observa la unidad de 

análisis con el fin de lograr los objetivos del estudio mediante la recopilación de 

los comportamientos o acciones en el lugar donde se desenvuelve (Silvestre y 

Huamán, 2019). Se investigo a la muestra observando sus comportamientos de 

manera inicial. 

El instrumento que se utilizó fue una lista de cotejo de comprensión lectora, con 

tres opciones de respuesta, los ítems estuvieron dirigidos a medir el nivel crítico, 

inferencial y literal, con un tiempo de evaluación de 15 minutos, grupal o 

individual, tiene 20 preguntas dirigidas a estudiantes de quinto de básica.  

Se realizó una prueba piloto con 15 estudiantes de otra institución, pero con 

características similares obteniéndose un valor de Alpha de Cronbach de 0,818 

siendo un instrumentos altamente confiabilidad.  
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La validez del instrumento fue realizada por tres expertos quienes señalaron su 

validez para ser aplicado a la muestra de estudio. 

El programa fue estructurado por 10 sesiones que serán aplicadas a los 16 

estudiantes.  

3.5 Procedimientos 

Primero, se buscó la aprobación institucional, luego de lo cual se obtuvieron las 

firmas de los padres en los formularios de consentimiento informado. Tras la 

aplicación del pretest, seguido de las sesiones del programa de narración de 

cuentos, se realizó el postest. Esto se hizo con el fin de que la lista de cotejo de 

comprensión lectora pudiera ser utilizada con la muestra de estudio luego de 

concluida la prueba piloto y la validez de los instrumentos. Los datos de los 

procedimientos de prueba previos y posteriores se analizaron estadísticamente 

para determinar los resultados y si se cumplieron los objetivos del estudio. 

3.6  Métodos de análisis datos 

Se tomaron tres pasos: primero, se emplearon estadísticas descriptivas para 

mostrar los niveles y ocurrencias de la variable comprensión lectora. Dado que 

no se detectó normalidad en los datos, se empleó la Prueba Shapiro Wilk. Que 

consistió en aplicar la prueba de normalidad. Esta prueba permitió aplicar el 

conocimiento de la prueba estadística en el examen de las hipótesis Prueba de 

Rangos con signo Wilcoxon. 

3.7 Aspectos éticos 

Seguimos procedimientos de consentimiento informado, solicitamos permiso 

para realizar el estudio y mantuvimos la confidencialidad de cualquier 

información recibida de acuerdo con las reglas de conservación y seguridad de 

la información. El estudio utilizó las normas de la APA, todos los materiales se 

referenciaron correctamente y se tuvo en cuenta la seguridad de los participantes 

en todo momento. 
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IV. RESULTADOS

Resultados descriptivos 

Tabla 3 
Comprensión lectora pretest y postest. 

Pretest Postest 

Recuento % Recuento % 

Comprensión lectora 

Bajo 14 85% 0 0% 

Medio 2 15% 1 5% 

Alto 0 0% 15 95% 

Total 16 100% 16 100% 

Figura  1Pretest y postest comprensión lectora. 

En la tabla y figura se expone para la comprensión lectora (pretest) un valor de 

85% con un nivel bajo, con el programa aplicado y las metodologías utilizadas 

con la narración de cuentos, se aprecia en el (Postest) que la misma variable se 

ubica en el nivel alto con el 95%.  
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Análisis inferencial 

Tabla 4 
Prueba de normalidad, pretest y postest. 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Comprensión lectora ,772 16 ,004 

Critica ,821 16 ,010 

Literal ,778 16 ,005 

Inferencial ,771 16 ,003 

La prueba de ajustes de bondad Shapiro Wilk, permite observar valores con 

distribución no normal, con lo cual se decide utilizar una prueba no paramétrica 

Rangos con signo Wilcoxon. 

Regla de decisión: Si p = > ,05 se acepta H0; Si p = ≤ ,05 se rechaza H0. 
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Hipótesis general 

H0: La narración de cuentos no mejora la comprensión lectora en lengua y 

literatura en estudiantes de una Institución Educativa Guayaquil, 2022. 

Tabla 5 
Comprensión lectora. 

N Rango promedio Suma de rangos 

Postest - Pretest Rangos negativos 1a 5,01 4,12 

Rangos positivos 15b 4,68 46,02 

Empates 0c 

Total 16 

a. Postest < Pretest

b. Postest > Pretest

c. Postest = Pretest

Tabla 6 
Significancia comprensión lectora. 

Estadísticos de pruebaa 

 Postest - Pretest 

Z -2,523b

Sig. asintótica (bilateral) ,005 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon

b. Se basa en rangos negativos.

El p = ,005 < 0.05, en este sentido, se observa que los valores obtenidos indican 

que la narración de cuentos mejoró significativamente la comprensión lectora en 

lengua y literatura en los estudiantes materia de estudio. 
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Hipótesis específica 1 

H0: La narración de cuentos no mejora la dimensión literal en lengua y literatura 

en estudiantes de una Institución Educativa Guayaquil, 2022. 

Tabla 7 
Análisis de la dimensión literal. 

N Rango promedio Suma de rangos 

Post_ Dliteral. – 

Pre_ Dliteral. 

Rangos negativos 0a ,00 ,00 

Rangos positivos 16b 5,16 48,00 

Empates 0c 

Total 16 

a. Post_ Dliteral. < Pre_ Dliteral.

b. Post_ Dliteral.  > Pre_ Dliteral.

c. Post_ Dliteral. = Pre_ Dliteral.

Tabla 8 
Significancia: dimensión literal. 

Estadísticos de pruebaa 

Post_ Dliteral. - Pre_ Dliteral. 

Z -2,471b

Sig. asintótica (bilateral) ,012 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon

b. Se basa en rangos negativos.

El p = ,012 < 0.05, en este sentido, se observa que los valores obtenidos indican 

que la narración de cuentos mejoró significativamente la dimensión literal en 

lengua y literatura en los estudiantes materia de estudio. 
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Hipótesis específica 2 

H0: La narración de cuentos no mejora la dimensión inferencial en lengua y 

literatura en estudiantes de una Institución Educativa Guayaquil, 2022. 

Tabla 9 
Análisis dimensión inferencial. 

N Rango promedio Suma de rangos 

Post_ Dinferencial. - Pre_ 

Dinferencial 

Rangos negativos 0a ,00 ,00 

Rangos positivos 16b 5,05 41,11 

Empates 0c 

Total 16 

a. Post_ Dinferencial < Pre_ Dinferencial

b. Post_ Dinferencial > Pre_ Dinferencial

c. Post_ Dinferencial = Pre_ Dinferencial

Tabla 10 
Significancia: dimensión inferencial. 

Estadísticos de pruebaa 

Post_ Dinferencial. - Pre_ Dinferencial. 

Z -2,294b

Sig. asintótica (bilateral) ,002 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon

b. Se basa en rangos negativos.

El p =,002 < 0.05, en este sentido, se observa que los valores obtenidos indican 

que la narración de cuentos mejoró significativamente la dimensión inferencial 

en lengua y literatura en los estudiantes materia de estudio. 
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Hipótesis específica 3 

H0: La narración de cuentos no mejora la dimensión critica en lengua y literatura 

en estudiantes de una Institución Educativa Guayaquil, 2022. 

Tabla 11 
Análisis: dimensión crítica. 

N Rango promedio Suma de rangos 

Post_ Dcrítica -  Pre_ 

Dcrítica 

Rangos negativos 0a ,00 ,00 

Rangos positivos 16b 5,03 49,01 

Empates 0c 

Total 16 

a. Post_ Dcrítica < Pre_ Dcrítica

b. Post_ Dcrítica > Pre_ Dcrítica

c. Post_ Dcrítica.  = Pre_ Dcrítica

Tabla 12 
Significancia: dimensión crítica. 

Estadísticos de pruebaa 

Post_ Dcrítica - Pre_ Dcrítica 

Z -2,500b

Sig. asintótica (bilateral) ,009 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon

b. Se basa en rangos negativos.

El p =,009 < 0.05, en este sentido, se observa que los valores obtenidos indican 

que la narración de cuentos mejoró significativamente la dimensión critica en 

lengua y literatura en los estudiantes materia de estudio. 
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V. DISCUSIÓN

Con el análisis realizado se encontró que la narración de cuentos mejoró 

significativamente la comprensión lectora en lengua y literatura en los 

estudiantes materia de estudio. Encontrando coincidencia con Pasapera (2021) 

quien concluye que la narración efectiva eleva los niveles de comprensión 

lectora. Paredes (2021) quien sugiere un modelo estratégico de cuentos con el 

propósito de mejorar la comprensión en los estudiantes. Chonillo (2021) quien 

determinó que después de implementar las tácticas pedagógicas, mejoraron 

mucho, obteniendo puntajes medio alto, alto, suficiente y avanzado. La 

dimensión inferencial fue la que menos creció en comparación con las 

dimensiones literal y basada en criterios. Recalde (2020) concluye que tanto 

estudiantes como docentes coincidieron en que es fundamental crear nuevos 

materiales didácticos literarios para promover la lectura y salvar nuestro 

patrimonio inmaterial (cuentos tradicionales). Zapata (2019) quien concluye que 

el valor inherente del proyecto se encuentra en el escenario que se desarrolló a 

través de talleres, manuales de aplicación y observación, y recursos 

complementarios de la industria de la narración transmedia creada para mejorar 

la comprensión en la lectura de los estudiantes. 

En las bases teóricas se coincide con Yuniar y Kurniati (2017) quienes refieren 

que la narración se convierte en una herramienta de enseñanza universal que 

se puede aplicar a una serie de contextos de resolución de problemas fuera del 

aula. La lectura está cambiando en este momento porque el dominio del idioma 

es un componente crucial. Permitir que los estudiantes lean y aprendan una 

tarea. En la práctica, los niños aún no leen mucho porque prefieren ver televisión 

que leer libros, lo que les impide desarrollar habilidades como la imaginación y 

la creatividad, entre otras. Suárez & Metzdorff (2018) existen problemas en el 

sentido histórico y en la forma en que las escuelas y las formas 

institucionalizadas de formación docente construyen enfoques educativos; en 

consecuencia, la "mejora" de la escuela está ligada a la sin lugar a duda a la 

"calidad en el aprendizaje del estudiante". 
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La narrativa sirve como el entorno educativo de referencia con frecuencia. Se 

revela que el cuento es un proceso de enseñanza emergente por parte de 

Manrique (2019) y Aura et al. (2021). El uso de la narración de cuentos se ha 

utilizado para mejorar los procedimientos en el aula, las estrategias en los 

procesos de enseñanza y la conducta del alumno en entornos educativos. Como 

resultado, son una herramienta didáctica crucial para su uso en una variedad de 

dominios, incluida la lectura y la interacción infantil. La narración se utiliza para 

acompañar las actividades prácticas de enseñanza y aprendizaje (Choo et al., 

2020; Esparcia, 2017). 

 

Dado que el cuento se considera una herramienta crucial para aprender y 

dominar la realidad, es necesario que los lectores interactúen con personajes 

conocidos de manera que faciliten su desarrollo y descubrimiento de la realidad 

que les rodea (Rodari, 1997). La literatura infantil fomenta el desarrollo de 

estructuras de conocimiento que apoyan el desarrollo de un conjunto de 

expectativas consistentes para los resultados de las historias que se transmiten: 

bueno y bueno, malo y malo. A través de la adquisición como aprendizajes de 

valores y de las normas sociales, asimismo, son partícipes en la adquisición del 

conocimiento, que incluye el conocimiento tanto de las cosas como de lo que la 

sociedad juzga como bueno o malo (Garcia, 2012). 

 

Según, Carcahusto y Quispe (2017), un cuento tradicional es una narración 

completa que se narra a través de la presentación de preguntas, desarrollo y 

resumen. Es épica, narrativa, poética y dramática, como todas las historias, 

contiene personas y conversaciones. Por lo tanto, el uso de cuentos clásicos 

como enfoque de aprendizaje ayuda a los niños a desarrollar su inteligencia a 

una edad temprana. 

Tres dimensiones se presentan en la narración tradicional: la elección correcta 

de la narrativa o caricatura, el conocimiento de la trama, la preparación de los 

materiales y comenzar a narrar con deleite y optimismo son ejemplos de 

preparación. Presentación y análisis: Donde el niño mantiene y se concentra el 

niño, asimismo, los motiva a estar atentos a lo que sucede evitando 

distracciones, los cuentos o poemas deben ser narrados en lugar de leerles 

porque la lectura pierde el interés del niño. También se deben incluir escenas 
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dramáticas. Interpretación del mensaje que la narración pretende enseñar con 

una conclusión que los niños apreciaron y comprenderán. Después de escuchar 

la historia, el joven debe inferir o asumir la moral y los principios que se 

transmiten, teniendo en cuenta las dudas de conocimiento, comprensión, 

razonamiento, percepción o sentimiento que hayan podido surgir. Por lo tanto, 

conocer el mensaje ayudará a aclarar la historia cuando haya dudas, 

desacuerdos o interpretaciones personales de la historia por parte de cada niño 

y niña. 

Respecto a la comprensión lectora se coincide con lo manifestado por Villota 

(2020) quien refiere que una de las habilidades fundamentales que todo 

estudiante debe dominar para acceder a la información y adquirir conocimientos 

en todas las áreas que abarca el currículo del sistema educativo actual es la 

comprensión lectora. Las otras disciplinas que utilizan el lenguaje escrito, así 

como el idioma español, mostrarán evidencia de una sólida comprensión lectora 

cuando uno es capaz de sacar conclusiones del texto, permite el desarrollo del 

razonamiento y la aplicación de tácticas que ayudan a una buena comprensión. 

Por lo tanto, emitir juicios y reflexionar sobre el texto para saber si sabemos algo 

al respecto es vital. Sacar conclusiones, analizar datos y conectar ideas de 

manera lógica contribuyen al complicado proceso de construcción de significado 

que es la comprensión lectora, que conduce al desarrollo de la macroestructura 

o estado mental del texto (Pyle et al., 2017). Para generar el significado de un

texto, se relaciona con el desarrollo y verificación de hipótesis, la formulación e 

interpretación de proposiciones y el uso de información previa, tácticas y 

expectativas. Establecer el objetivo de la lectura, utilizar claves textuales y 

conocimiento previo del material textual, utilizar mecanismos de control y 

supervisión, y la autorregulación de la comprensión son parte de este proceso 

(Botsas, 2017; León et al., 2018). 

El texto, la intervención educativa debe centrarse en el logro de una 

representación mental aceptable del texto que se lee para lograr una lectura 

comprensiva. Para enseñar la comprensión lectora a partir de la variedad de 

textos (textos expositivos, narrativos, descriptivos, argumentativos e 

instructivos), los maestros primero deben elegir los textos apropiados de varias 

áreas temáticas que son diversas tanto en su forma como en su contenido. Esto 
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requerirá que empleen varias técnicas de comprensión para los distintos textos. 

En segundo lugar, debe considerar lo que sus alumnos ya saben. Como 

mencionamos anteriormente, los estudiantes encontrarán significado en el texto 

si pueden conectar lo que están leyendo con lo que ya saben. Esto les permitirá 

integrar la nueva información cambiando su propio esquema cognitivo previo. En 

tercer lugar, debe sistematizar la asistencia requerida en los procesos que 

comprende la lectura, incluyendo la capacidad de anticipar, confirmar y regular 

la significación alcanzada. Comprender cómo conectar lo que se lee con el 

conocimiento previamente descubierto sobre un tema en particular puede 

permitirle expandir el significado de lo que está leyendo. Por tanto, es necesario 

comparar los conceptos fundamentales que se enseñan con los conocimientos 

previos de los alumnos. Verifica la comprensión a medida que lees para 

asegurarte de haber comprendido todo cuando llegues al final. Así, comparar y 

debatir las múltiples lecturas del texto nos permitirá constatar la diversidad de 

interpretaciones y contrastar cualquier hipótesis con lo que realmente ocurrió en 

el texto. Finalmente, es importante que los estudiantes entiendan la organización 

de los textos porque hacerlo les ayudará a activar fácilmente los modelos 

mentales correctos y leer de manera comprensiva (Llorens, 2015). 

El contexto, en el que se lleva a cabo la lectura tiene un impacto significativo en 

la comprensión de un material. Dado que cada circunstancia, cada contexto, 

requiere tácticas de lectura específicas, leer en una biblioteca es diferente de 

leer en una parada de autobús, y leer para un examen es diferente de leer un 

cómic por diversión. comprensión. Muchas escuelas sólo asignan lecturas de 

libros de texto, sacándolos de su contexto original y usándolos solo con fines 

académicos. Los estudiantes que leen material como este con frecuencia están 

severamente desmotivados, lo que los lleva a vincular la lectura únicamente con 

el cumplimiento de sus obligaciones académicas. Las bibliotecas escolares y de 

aula han mostrado relevancia en la actualidad porque brindan a los alumnos la 

posibilidad de leer de forma más libre y subjetiva, en función de sus propios 

intereses y motivaciones. Esto anima a los estudiantes a desarrollar el amor por 

la lectura y a tratar de entender lo que leen, además de darles la oportunidad de 

seleccionar los libros más importantes para ellos mismos para que puedan 

conectar lo que leen con sus propias vidas (Llorens, 2015). 
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Debido a que la comprensión de la lectura acoge en su proceso la competencia 

lingüística, el docente es fundamental para un aprendizaje significativo a través 

del entendimiento de los textos. Para ello, el profesorado debe animar a los 

alumnos a expresarse mediante movimientos gestuales o puestas en escena de 

los contenidos de lo que leen, por lo que, la lectura debe interesarles según su 

edad. Estas son las conclusiones extraídas los estudios de (Burbano, 2018; 

Roldán, 2019). La comprensión de la lectura se configura como un conjunto de 

actividades, que incluyen escuchar y comprender conferencias en clase, 

reconocer y vincular conceptos importantes y organizar la información pertinente 

para que los conceptos puedan convertirse en nuevos conocimientos. La medida 

en que se utiliza la comprensión determina cuán gradualmente se vuelve ágil y 

hábil (Barriga, 2014).  

 

En el análisis del primer objetivo específico se determinó que la narración de 

cuentos mejoró significativamente la dimensión literal en lengua y literatura en 

los estudiantes materia de estudio. Coincidiendo con lo mencionado por Molina 

(2020) quien refiere que la comprensión literal es un nivel donde se requieren 

respuestas simples que están implícitas en la lectura pero que requieren 

conocimiento de palabras. En esta etapa, lee de acuerdo con el texto. Este 

nivel se puede dividir en dos categorías: nivel básico y nivel de profundidad. 

La lectura en el nivel primario se concentra en conceptos e información que 

se mencionan directamente en el texto a través del reconocimiento de 

hechos o la memoria. El concepto más crucial en un párrafo identifica el 

orden de las acciones. El reconocimiento puede ser el detalle, que es lo que 

identifica nombres, personajes, tiempo y lugar en un cuento o literatura, así 

como, leer sistemáticamente un libro de nivel elemental, situándose en un 

tiempo y lugar específicos e identificando a los personajes principales y 

secundarios. Numerosos fracasos escolares relacionados con la lectura se 

pueden atribuir al vocabulario limitado de los estudiantes y la comprensión 

del lenguaje metafórico. Asimismo, Gordillo y Flores (2009) refieren que el 

nivel elemental (nivel 1), la lectura literal se concentra en la idea y la 

información que se presentan explícitamente en el texto a través del 

reconocimiento o conocimiento que se tiene de los hechos. En este sentido, 
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el reconocimiento implica encontrar e identificar elementos del texto. En este 

sentido, Sacar conclusiones, analizar datos y conectar ideas de manera lógica 

contribuyen al complicado proceso de construcción de significado que es la 

comprensión lectora, que conduce al desarrollo de la macroestructura o estado 

mental del texto (Pyle et al., 2017). Es así la importancia de la narración de 

cuentos que según Carcahusto y Quispe (2017) es una narración completa que 

se narra a través de la presentación de preguntas, desarrollo y resumen. Es 

épica, narrativa, poética y dramática, como todas las historias, contiene 

personas y conversaciones. Por lo tanto, el uso de cuentos clásicos como 

enfoque de aprendizaje ayuda a los niños a desarrollar su inteligencia a una 

edad temprana. 

En el segundo objetivo específico se encontró que la narración de cuentos 

mejoró significativamente la dimensión inferencial en lengua y literatura en los 

estudiantes materia de estudio. Coincidiendo con Molina (2020) quien refiere que 

la comprensión inferencial es un nivel que implica el observar y comprender la 

vinculación entre significados los cuales le van a permiten al lector inferir o 

comprender la idea implícita. En esta etapa, el lector puede profundizar más en 

lo que ha leído, agregar detalles y anécdotas personales, y combinar lo que ya 

sabe con lo que aprende para hacer que lo que ha leído sea más significativo y 

propio. El desarrollo de conclusiones es el objetivo del nivel inferencial. Debido 

a que implica cierta abstracción, el lector desarrolla sólo parcialmente este 

segundo nivel de conocimiento. En la inferencia se incluyen las deducciones de 

forma lógica y conjeturas o supuestos que se extraen de la propia lectura. Es así 

como el uso de la narración de cuentos se ha utilizado para mejorar los 

procedimientos en el aula, las estrategias en los procesos de enseñanza y la 

conducta del alumno en entornos educativos. Como resultado, son una 

herramienta didáctica crucial para su uso en una variedad de dominios, incluida 

la lectura y la interacción infantil. La narración se utiliza para acompañar las 

actividades prácticas de enseñanza y aprendizaje (Choo et al., 2020; Esparcia, 

2017). La narración de cuentos se configura como una excelente estrategias 

para desarrollar los procesos para los aprendizaje y también de la enseñanza. 
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En este sentido, tiene efectos positivos significativos en el crecimiento intelectual 

e interpretativo de los estudiantes. 

En el tercer objetivo específico se encontró que la narración de cuentos mejoró 

significativamente la dimensión critica en lengua y literatura en los estudiantes 

materia de estudio. Coincidiendo con Molina (2020) quien refiere que este grado 

de comprensión crítica se considera ideal ya que permite al lector evaluar 

moralmente el texto que acaba de leer, aceptándolo o rechazándolo con 

justificación. La formación del lector, sus estándares y su familiaridad con el 

material leído juegan un papel en la naturaleza evaluativa de la lectura crítica. 

En este sentido, las historias son un recurso didáctico que pueden usar los 

maestros de muchas áreas temáticas. También se pueden utilizar para trabajar 

mejor con valores de clase. De manera similar, desarrolla la pedagogía de la 

narración de cuentos de los estudiantes a través de la ética y un sentido de 

movimiento histórico, lo que permite que el aula se convierta en un lugar para la 

individualización y la mejora de las experiencias y los resultados académicos. 
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VI. CONCLUSIONES

1. Con los resultados obtenidos donde p = ,005 < 0.05, se concluye que la

narración de cuentos mejoró significativamente la comprensión lectora en

lengua y literatura en los estudiantes materia de estudio.

2. Habiéndose determinado un p = ,012 < 0.05, determinándose que la

narración de cuentos mejoró significativamente la dimensión literal en lengua

y literatura en los estudiantes materia de estudio.

3. Con un p =,002 < 0.05, se concluye que la narración de cuentos mejoró

significativamente la dimensión inferencial en lengua y literatura en los

estudiantes materia de estudio.

4. Se determinó que la narración de cuentos mejoró significativamente la

dimensión critica en lengua y literatura en los estudiantes materia de estudio

(p =,009 < 0.05).
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VII. RECOMENDACIONES  

 

1. Al haberse demostrado la efectividad de la investigación en ayudar a los 

niños a comprender lo que leen, se le sugiere, al director que fomente en sus 

docentes investigar para contribuir en el desarrollo de la comunidad 

educativa y de esta manera evitar problemas que afecten los aprendizajes 

de los estudiantes. 

2. Al director impartir en los docentes los resultados del estudio con el objetivo 

de demostrar la importancia de los cuentos como estrategia en la enseñanza 

y capacitar en nuevas estrategias a los docentes para que las pongan en 

práctica en aula y fomenten la lectura en los niños. 

3. Al área de pedagogía realizar una investigación para conocer que otras 

estrategias de enseñanza ayudaría a los alumnos para motivarlos a crear 

habito lectores y contribuya a los logros de aprendizaje de la asignatura. 

4. A los docentes realizar proyectos educativos de biblioteca escolar para 

incentivar a los alumnos a que busque material de su preferencia y los motive 

a leer, analizar y brindar su propia argumentación de lo leído 
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ANEXOS 

Operacionalización de las variables (Anexo N°1) 

VARIABLE    
DE ESTUDIO 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIÓN INDICADORES ESCALA 
DE 
MEDICIÓN 

Narración de 
cuentos    

Carcahusto y Quispe (2017), un 
cuento es una narración completa 
que se narra a través de la 
presentación de preguntas, 
desarrollo y resumen. Es épica, 
narrativa, poética y dramática, 
como todas las historias, contiene 
personas y conversaciones. Por lo 
tanto, el uso de cuentos clásicos 
como enfoque de aprendizaje 
ayuda a los niños a desarrollar su 
inteligencia a una edad temprana. 

Se realizó un 
programa de 10 
sesiones.  

Preparación  

      Taller 

Presentación y análisis  

Interpretación del mensaje  

Comprensión 
lectora  

La comprensión de la lectura se 
configura como un conjunto de 
actividades, que incluyen escuchar 
y comprender conferencias en 
clase, reconocer y vincular 
conceptos importantes y organizar 
la información pertinente para que 
los conceptos puedan convertirse 
en nuevos conocimientos. La 
medida en que se utiliza la 
comprensión determina cuán 
gradualmente se vuelve ágil y hábil 
(Barriga, 2014).  

La variable fue 
medida o 
evaluada 
mediante una 
lista de cotejo de 
(comprensión 
lectora). 

Nivel literal Vocabulario 

Ordinal 

Subraya palabras 

Textos importantes 

Nivel inferencial Conceptos 

Investiga 

Conclusión 

Nivel critica Opinión 

Explicación 



Instrumento de recolección de datos (Anexo N°2) 



 
 

Lista de cotejo de comprensión lectora  

 

Este instrumento permite registrar los resultados sobre comprensión lectora 

después de haber leído la lectura la lechera, debe cotejar las respuestas del 

estudiante con cada uno de los enunciados que se detallan en la ficha de cotejo  

La valoración de la escala es: Siempre (3); a veces (2); nunca (1) 

 
 

N° 

Ítems Escala 

Dimensión literal Siempre 
(3) 

A 
veces 

(2) 

Nunca 
(1) 

1 Encuentra nuevo vocabulario en la lectura que se 
muestra. 

   

2 Subraya las palabras reconocibles que le ayuden a 
comprender el material. 

   

3 Encuentra las palabras más importantes en el texto.    

4 Determinar los puntos más importantes del texto.    

5 Señala el lugar específico donde tienen lugar los 
eventos de la lectura. 

   

6 Recuerda con facilidad lo que ha leído    

 Dimensión inferencial    

7 Desarrolla conceptos de la lectura mediante las ideas 
principales  

   

8 Investiga los papeles que juegan los personajes.    

9 Comparte los acontecimientos del texto con sus 
compañeros  

   

10 Busca el párrafo final del texto y lo explica.    

11 Desarrolla hipótesis antes de los acontecimientos 
sucedidos. 

   

12 Encuentra después de haber leído una conclusión 
lógica  

   

13 Averigua lo que está pasando en base a las propias 
pistas del texto. 

   

 Dimensión crítica    

14 Las acciones de los personajes son distintivas.    

15 Explica cómo el personaje principal difiere en su 
función. 

   

16 Proporciona una explicación de su postura o 
perspectiva sobre el material. 

   

17 Da su opinión sobre las acciones de los personajes.    

18 Da un final alternativo al texto.    

19 Fomenta la ruptura de enlaces textuales    

20 La actitud de ciertos personajes es muy valorada por 
el lector. 

   

 

 

 

 

 

 



 
 

Confiabilidad del instrumento (Anexo N°3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Estadísticas de fiabilidad 

Alpha de 

Cronbach  N de elementos 

,818 20 

Estadísticas de elemento 

 Media 

Desviación 

estándar N 

P1 1,933 ,7037 15 

P2 2,133 ,6399 15 

P3 1,800 ,7746 15 

P4 2,067 ,2582 15 

P5 2,400 ,6325 15 

P6 2,133 ,5164 15 

P7 2,667 ,4880 15 

P8 2,067 ,7988 15 

P9 2,200 ,7746 15 

P10 2,733 ,4577 15 

P11 2,267 ,4577 15 

P12 2,400 ,7368 15 

P13 2,200 ,4140 15 

P14 2,667 ,4880 15 

P15 2,200 ,4140 15 

P16 2,133 ,8338 15 

P17 2,533 ,5164 15 

P18 2,133 ,8338 15 

P19 1,800 ,4140 15 

P20 1,733 ,4577 15 



 
 

Validez de instrumento (Anexo N°4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Claridad 

aridad





Claridad 
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Programa (Anexo N°5) 

PROGRAMA DE NARRACIÒN DE 

CUENTOS  

 

 

 

Hurtado Paredes, Martha Bernardina 

 

 

 

 

 

 



 
 

Introducción 

De los mitos surge una amplia variedad de cuentos populares y anécdotas, todos 

los cuales sirven para transmitir la sabiduría acumulada de las generaciones 

pasadas de una sociedad en una forma que sea memorable y útil para la próxima 

generación. Debido a que tanto los mitos como los cuentos populares eran 

comunes en las sociedades pre alfabetizadas, a menudo hay una confusión de 

definiciones entre los dos en diferentes culturas. El cuento infantil es un recurso 

cultural vital que puede ayudar a fomentar las habilidades y la comprensión 

lectora en lengua y literatura en los niños. Motivo por el cual, se ha diseñado un 

programa de narración de cuentos con el objetivo de ayudar a los alumnos de 

una institución educativa de Guayaquil porque presentaban dificultad para la 

comprensión de una lectura, no realizan una discusión critica o identifican las 

ideas principales. Asimismo, son temerosos de exponer o realizar lecturas 

delante de sus compañeros, no comparan o relacionan un texto con otro.  

 

Asimismo, el programa tiene el propósito de demostrar que con la aplicación de 

las 10 sesiones los alumnos desarrollaran la habilidad de la comprensión lectora 

en lengua y literatura, será guiado por ficha de observación que fue elaborada 

de acuerdo con la matriz de operacionalización teniendo en cuenta las 

dimensiones e indicadores, con este instrumento ayuda a la recolección de 

información de la muestra de manera objetiva y precisa para la investigación. 

Las sesiones fueron aplicadas tres por semana con una duración de 50 minutos  

 

Objetivo 

Diseñar el programa de narración de cuentos para mejorar la compresión lectora 

en lengua y literatura de los estudiantes de una institución educativa de 

Guayaquil 

 

 

 

 

 

 



Secuencia metodológica 

Momento 1 presentación 

Antes de comenzar cada sesión, se les explicó a los niños que habría 

dos partes: la primera incluiría la proyección del cuento y la segunda 

sería un momento de discusión sobre el cuento. Para ello, se les sugirió 

lo siguiente: 

Momento 2: Presentación y análisis 

La narración tiene lugar en este momento, y cada cuento no puede durar más de 

15 minutos. Los niños tuvieron que practicar escuchando, enfocándose y 

respetando la hora del cuento permaneciendo en silencio y siguiendo las 

primeras instrucciones. 

Momento 3: El diálogo (interpretación del mensaje) 

En ese momento, los estudiantes y el maestro discutieron el cuento 

juntos. El maestro guio esta vez usando preguntas capciosas para 

facilitar la discusión y ayudar a los estudiantes a comunicar sus 

pensamientos. Las preguntas que guiaron la conversación se 

desarrollaron a partir del propio intercambio de los niños; esto les ayudó 

a prestar atención a las contribuciones de sus compañeros, fomentar 

más conversaciones y estructurar sus pensamientos para una mayor 

profundidad. 

Estrategias de evaluación 

Aunque la evaluación es constante y continua a lo largo del período de clase, es 

esencial planificar un momento específico en el que se pueda observar el avance 

de los alumnos. El propósito de la evaluación es observar al alumno y conocer 

cómo reacciona ante una determinada situación que le ofrece en el aula para 

poder realizar una evaluación y tomar las mejores decisiones posibles para que 

los alumnos desarrollen la comprensión de textos .Se administró una evaluación 

de referencia para conocer el nivel de compresión de textos de los alumnos que 

participaron como muestra antes de la implementación de cualquier taller 



utilizando una lista de verificación estandarizada llamada "Lista de Cotejo"; los 

estudiantes seguirán siendo evaluados a lo largo de la duración del taller, y se 

realizará una evaluación final posterior al taller para determinar cuánto han 

mejorado sus habilidades de comprensión lectora. 

Lista de sesiones de los talleres 

1 “El pez Arcoíris” 

2 “El pájaro de la lluvia” 

3 Cuento Tusuj, Un Cuy Especial 

4 “Quiquito, el pollito” 

5 “Se Nos perdió el alfabeto” 

6 “Río que cuenta (La Cajita)” 

7 “Rayo vuelve a casa” 

8  “Sergio, un niño creativo” 

9 “Sapito chico” 

10 “el valor del esfuerzo” 



 
 

Título de la sesión Nº 1: “El pez Arcoíris” 

 

1. Evidencias de aprendizaje 

Menciona los nombres de personas y personajes, hechos y lugares del cuento “El pez 

arcoíris” a través de su vocabulario de uso frecuente. Vuelve a contar el cuento con sus 

propias palabras, a partir de la información escuchada, cuidando la coherencia entre las 

ideas. 

2. Preparación de la sesión  

Libro de lectura: “El pez arcoíris” Lápiz, bicolor, borrador, cartulina y tijera, brillantina, 

lentejuelas. 

3. Momentos de la sesión 

Inicio  

Se les comunica el propósito: Hoy aprenderán a mencionar los nombres de personas y personajes, hechos y 
lugares del cuento “El pez arcoíris” a través de su vocabulario de uso frecuente. Y volverán a contar el cuento 
con sus propias palabras, a partir de la información escuchada, cuidando la coherencia entre las ideas. 

Desarrollo  

Antes: 

 La docente pide a los niños que se ubiquen ordenadamente formando un semicírculo. Salúdalos y recuerda 
con ellos los aprendizajes logrados en la sesión anterior. 

 Los niños observan un gran fondo marino que la maestra ha puesto en una de las paredes del aula. 

 Los niños responden a las siguientes preguntas: ¿Qué tipo de animales marinos conoces? ¿Qué te gusta 
de ellos? ¿Cuántas clases de peces conoces? ¿En qué se parecen todos? ¿Sabes por qué existe tanta 
variedad?  

 Se anota las respuestas en la pizarra, a fin de que ellos contrasten sus hipótesis después de la lectura. 

 Ahora la maestra les dice lo siguiente: ahora les presentaré un cuento que relaciona este lindo fondo marino. 
Durante: 

 La maestra les va narrando el cuento poco a poco y va haciendo pausas y preguntas que permitan la 
comprensión de este, utilizando sinónimos para las palabras con significado desconocido. 

Después: 

 La maestra realiza las siguientes preguntas: ¿Dónde vivía el pez arcoíris? ¿Por qué se llamaba así? 
¿Cómo era al principio este pez? ¿Por qué el pececito azul quiso hablar con él? ¿Por qué todos le daban 
la espalda al pez arcoíris? ¿Qué le preguntó el pez arcoíris a la estrella de mar? ¿Crees que la actitud del 
pez arcoíris era buena? ¿Qué consejo le dio Octopus? ¿Por qué crees que el pez arcoíris no quería 
regalar sus hermosas escamas brillantes a los peces del mar? ¿Por qué crees que el pez arcoíris se 
empezó a sentir más contento regalando sus escamas? ¿Cómo termina la historia? ¿Qué hubieras hecho 
tú en el lugar del pez arcoíris? 

 Los niños mencionan los nombres de personas y personajes, hechos y lugares del cuento “El pez arcoíris” 
a través de su vocabulario de uso frecuente. 

Evaluación  
Se aplica la estrategia del recontado:  

 La maestra brinda a los niños materiales como plumones, brillantina, lentejuelas para que cada uno 
construya creativamente su pez arcoíris. 

 Los niños se agrupan de dos y vuelven a contar el cuento con sus propias palabras a sus compañeros, 
cuidando la coherencia entre sus ideas. 

Cierre  

 
En grupo de clase:  

 Pregunta lo siguiente: ¿Qué entendimos del cuento? ¿Qué aprendimos de este cuento? 

 Escucha sus opiniones y realiza un cierre con las ideas dadas.  

 Felicitarlos por las actitudes de respeto y amabilidad que han demostrado con sus compañeros y contigo.  

 Evalúa con ellos si las normas acordadas fueron cumplidas; y si no lo fueron, qué hace falta para 
conseguirlo. 

 Realiza las preguntas de Metacognición: ¿Qué aprendimos hoy en de la lectura?, ¿Cómo lo aprendimos?, 
¿Qué dificultades tuviste al organizar tus ideas? 

Reflexión sobre el aprendizaje (Después de la sesión) 

¿Qué lograron los estudiantes en la sesión? ¿Qué dificultades se observaron durante el aprendizaje y la 
enseñanza? 

 

 

 



 
 

Título de la sesión Nº 2: “El pájaro de la lluvia” 

 

1. Evidencias de aprendizaje 

Menciona los nombres de personas y personajes, hechos y lugares del cuento “El pájaro 

de la lluvia” a través de su vocabulario de uso frecuente. Vuelve a contar el cuento con 

sus propias palabras, a partir de la información escuchada, cuidando la coherencia entre 

las ideas y cambia el final.  

2. Preparación de la sesión  

Libro de lectura: “El pájaro de la lluvia” Lápiz, bicolor, borrador, cartulina y tijera 

3. Momentos de la sesión 

Inicio  

 Hoy aprenderán a mencionar los nombres de personas y personajes, hechos y lugares del cuento “El pájaro 
de la lluvia” a través de su vocabulario de uso frecuente. Y volverán a contar el cuento con sus propias 
palabras, a partir de la información escuchada, cuidando la coherencia entre las ideas 

Desarrollo  

Antes: 

 La docente pide a los niños que se ubiquen ordenadamente formando un semicírculo. Salúdalos y 
recuerda con ellos los aprendizajes logrados en la sesión anterior. 

 Los niños observan algunas imágenes: un pajarito, la lluvia, un niño. 

 Los niños responden a las siguientes preguntas: ¿Qué conocemos de este animalito? ¿Qué nos gusta de 
él? ¿Cuántas clases de pajaritos conoces? ¿En qué se parecen todos? ¿Te gusta la lluvia? ¿Sabes por 
qué llueve? ¿Crees que pueda existir alguna relación entre estas imágenes?  

 Se anota las respuestas en la pizarra, a fin de que ellos contrasten sus hipótesis después de la lectura. 

 Ahora la maestra les dice lo siguiente: ahora les presentaré un cuento que relaciona estas tres imágenes. 
Durante: 
La maestra les va narrando el cuento poco a poco y va haciendo pausas y preguntas que permitan la 
comprensión de este, utilizando sinónimos para las palabras con significado desconocido. 
Después: 

 La maestra realiza las siguientes preguntas: ¿Cómo se llama el personaje principal del cuento? (Héctor) 
¿Cómo se llamaba la hermana de Héctor? (Sonia) ¿Cómo estaba ella? (enferma en el hospital) ¿Qué 
enfermedad crees que podía tener? 

 ¿Qué crees que significa la nube gris en la casa de Héctor? ¿Por qué crees que los padres regresaron 
solos sin Sonia? ¿Por qué la nube seguía ahora a Héctor? 

 ¿Quién le habló a Héctor cuando estaba triste? (el pájaro de la lluvia) ¿Dónde vivía este pajarito? (en la 
nube) ¿Qué explicación le dio de su aparición? (que aparece cuando las personas están tristes) ¿Qué le 
enseñó a construir? ¿Qué pasó al final? 

 Los niños mencionan los nombres de personas y personajes, hechos y lugares del cuento “El pájaro de la 
lluvia” a través de su vocabulario de uso frecuente. 

Evaluación  
Se aplica la estrategia del recontado:  

 La maestra brinda a los niños las imágenes tipo láminas que ha extraído del libro-cuento para facilitarles 
recordar el orden en el que van a apareciendo los hechos en la historia.  

 Los niños se agrupan de dos y vuelven a contar el cuento con sus propias palabras a sus compañeros, 
cuidando la coherencia entre sus ideas y luego cambian el final de la historia. 

Cierre  

 
En grupo de clase:  

 Pregunta lo siguiente: ¿Qué entendimos del cuento? ¿Qué aprendimos de este cuento?  

  Escucha sus opiniones y realiza un cierre con las ideas dadas.  

 Felicitarlos por las actitudes de respeto y amabilidad que han demostrado con sus compañeros y contigo. 
Evalúa con ellos si las normas acordadas fueron cumplidas; y si no lo fueron, qué hace falta para 
conseguirlo.  

 Realiza las preguntas de Metacognición: ¿Qué aprendimos hoy en de la lectura?, ¿Cómo lo aprendimos?, 
¿Qué dificultades tuviste al organizar tus ideas? 

Reflexión sobre el aprendizaje (Después de la sesión) 

¿Qué lograron los estudiantes en la sesión? ¿Qué dificultades se observaron durante el aprendizaje y la 
enseñanza? 

 

 

 

 



 
 

Título de la sesión Nº 3 Cuento Tusuj, Un Cuy Especial 

1. Evidencias de aprendizaje 

Menciona oralmente las características implícitas de la niña Marianita que infiere del 

cuento “Tusuj, un cuy especial”, cuidando la coherencia entre las ideas. Mencionan 

oralmente el significado de las palabras nuevas que deduce del texto guiándose del 

contexto.  

2. Preparación de la sesión  

Libro de lectura: “Tusuj, un cuy especial”, Lápiz, bicolor, borrador, cartulina y tijera 

3. Momentos de la sesión 

Inicio  

 La docente pide a los niños que se ubiquen ordenadamente formando un semicírculo. Salúdalos y recuerda 
con ellos los aprendizajes logrados en la sesión anterior.  

 Se les comunica el propósito: Hoy aprenderán a mencionar oralmente las características implícitas de la 
niña Marianita que infiere del cuento “Tusuj, un cuy especial”, cuidando la coherencia entre sus ideas. Y 
mencionarán oralmente el significado de las palabras nuevas que deduce del texto guiándose del contexto. 

Desarrollo  

Antes: 
Se organizan en equipos de trabajo. 

 Se coloca la imagen de un gran cuy en la pizarra, y se les pregunta a los niños lo siguiente:  

 ¿Conocen quién es este animalito? ¿Dónde lo han visto? ¿Cómo es su cuerpo? ¿Cómo es su pelaje? 
¿Creen que este animalito pueda bailar? 

 Se anota las respuestas en la pizarra, a fin de que ellos contrasten sus hipótesis después de la lectura. 
Durante: 

 La maestra les va narrando el cuento poco a poco y va haciendo pausas y preguntas que permitan la 
comprensión de este, utilizando sinónimos para las palabras con significado desconocido.  

 En esta oportunidad los niños seguirán la lectura con su cuento abierto, sin adelantarse ni atrasarse.  
Después: 

 Los niños responden a las siguientes preguntas: ¿Cómo se llama la niña del cuento? ¿Qué fecha especial 
se estaba celebrando ese día? ¿Qué le habían enseñado sus padres sobre el dinero? ¿Por qué Marianita 
se sentía la niña más afortunada de la tierra a pasar de saber que no recibiría un regalo de cumpleaños? 
¿Qué le dieron de regalo los papás de Marianita? ¿Por qué Marianita le entregó su moneda a la 
ancianita? ¿Qué le entregó la ancianita a cambio de la buena obra de Marianita? ¿Qué encontró Marianita 
al abrir la caja? ¿Qué pasó con el papá de Marianita? ¿Qué pasó al final de la historia? 

Evaluación  

 En grupos: Los niños mencionan oralmente las características implícitas de la niña Marianita que infiere del 
cuento “Tusuj, un cuy especial”, cuidando la coherencia entre las ideas. Lo hacen ordenadamente, uno por 
cada grupo sale a la pizarra.  

 Luego, los niños responden a las siguientes preguntas:  

 ¿Qué crees que significa la frase que le dijo Marianita a la ancianita: “Su felicidad será mi regalo de 
cumpleaños”?  

  Luego, mencionan oralmente el significado de las palabras nuevas que deduce del texto guiándose del 
contexto y de las imágenes del cuento. Las palabras son: charango, sospecha, compasión, rechoncho, 
viruta, miseria, curativo, huainito, compás. 

Cierre  

 
En grupo de clase:  

 Pregunta lo siguiente: ¿Qué entendimos del cuento? ¿Qué aprendimos de este cuento? 

 Escucha sus opiniones y realiza un cierre con las ideas dadas. 

 Felicitarlos por las actitudes de respeto y amabilidad que han demostrado con sus compañeros y contigo.  

 Evalúa con ellos si las normas acordadas fueron cumplidas; y si no lo fueron, qué hace falta para 
conseguirlo.  

 Realiza las preguntas de Metacognición: ¿Qué aprendimos hoy en de la lectura?, ¿Cómo lo aprendimos?, 
¿Qué dificultades tuviste al organizar tus ideas? 

Reflexión sobre el aprendizaje (Después de la sesión) 

¿Qué lograron los estudiantes en la sesión? ¿Qué dificultades se observaron durante el aprendizaje y la 
enseñanza? 

 

 

 

 

 



 
 

Título de la sesión Nº 4: “Quiquito, el pollito”  

 

1. Evidencias de aprendizaje 

Menciona oralmente las semejanzas y diferencias entre el pollito y su padre que infiere 

del cuento: “Quiquito, el pollito”, cuidando la coherencia entre las ideas.  

2. Preparación de la sesión  

Libro de lectura: “Quiquito, el pollito”, Lápiz, bicolor, borrador, cartulina y tijera 

3. Momentos de la sesión 

Inicio  

 La docente pide a los niños que se ubiquen ordenadamente formando un semicírculo. Salúdalos y recuerda 
con ellos los aprendizajes logrados en la sesión anterior.  

 Se les comunica el propósito: Hoy aprenderán a mencionar oralmente las semejanzas y diferencias entre 
el pollito y su padre que infiere del cuento: “Quiquito, el pollito”, cuidando la coherencia entre las ideas. 

Desarrollo  

Antes: 

 Los niños observan el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=zS616yfajGc 

 Ahora responden a las siguientes preguntas: ¿Qué animales de la granja recuerdas del video? ¿De cuál de 
estos animales crees que aprenderemos hoy? ¿Por qué?  

 Se anota las respuestas en la pizarra, a fin de que ellos contrasten sus hipótesis después de la lectura. 
Durante: 
La maestra les va narrando el cuento poco a poco y va haciendo pausas y preguntas que permitan la 
comprensión de este, utilizando sinónimos para las palabras con significado desconocido. 
Después: 

 La maestra realiza las siguientes preguntas: ¿Cómo se llamaba el papá del pollito Quiquito? ¿Qué 
pregunta le hacía siempre Quiquito a su padre? ¿Qué debía tener Quiquito para ser como su padre? 
¿Cuántos días debía pasar para que Quiquito sea como su padre? ¿Qué ocurre al pasar los días? 
¿Ocurrió lo que le había prometido su padre al cumplirse los cuarenta días? ¿Qué crees que haya 
ocurrido con el padre de Quiquito cuando ya se hayan cumplido los cuarenta días? ¿Por qué? 

Evaluación  

 En grupos: Los niños responden a las siguientes preguntas: ¿Qué significa que Quiquito era impaciente? 
¿Qué significa que Quiquito, el pollito estaba entusiasmado? 

Cierre  

 
En grupo de clase:  

 Pregunta lo siguiente: ¿Qué entendimos del cuento? ¿Qué aprendimos de este cuento?  

 Escucha sus opiniones y realiza un cierre con las ideas dadas.  

 Felicitarlos por las actitudes de respeto y amabilidad que han demostrado con sus compañeros y contigo.  

  Evalúa con ellos si las normas acordadas fueron cumplidas; y si no lo fueron, qué hace falta para 
conseguirlo.  

 Realiza las preguntas de Metacognición: ¿Qué aprendimos hoy en de la lectura?, ¿Cómo lo aprendimos?, 
¿Qué dificultades tuviste al organizar tus ideas? 

Reflexión sobre el aprendizaje (Después de la sesión) 

¿Qué lograron los estudiantes en la sesión? ¿Qué dificultades se observaron durante el aprendizaje y la 
enseñanza? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zS616yfajGc


 
 

Título de la sesión Nº 5 : “Se Nos perdió el alfabeto” 

 

1. Evidencias de aprendizaje 

Menciona oralmente acciones hipotéticas que hubieran realizado los personajes del 

cuento “Se nos perdió el alfabeto” en una situación determinada, cuidando la coherencia 

entre las ideas. Utiliza algunos recursos verbales y no verbales en su narración oral. 

2. Preparación de la sesión  

Libro de lectura: “Se nos perdió el alfabeto” Lápiz, bicolor, borrador, cartulina y tijera 

3. Momentos de la sesión 

Inicio  

 La docente pide a los niños que se ubiquen ordenadamente formando un semicírculo. Salúdalos y recuerda 
con ellos los aprendizajes logrados en la sesión anterior.  

 Se les comunica el propósito: Hoy aprenderán a mencionar oralmente acciones hipotéticas que hubiera 
realizado Josefa, en una situación determinada, cuidando la coherencia entre las ideas. Y también utilizarán 
algunos recursos verbales y no verbales en su narración oral. 

Desarrollo  

Antes: 

 La maestra presenta a los niños un abecedario gigante con letras móviles. Y les pregunta a los niños: ¿Qué 
es esto que aquí observamos? ¿Cuántas letras contiene? ¿Cuántas de estas son vocales y cuáles son? 
¿Cuántas son consonantes y cuáles son?  

 ¿Luego la maestra retira algunas letras del abecedario y pregunta qué pasaría si estas se perdieran?  

  Se anota las respuestas en la pizarra, a fin de que ellos contrasten sus hipótesis después de la lectura 
Durante: 
La maestra les va narrando el cuento poco a poco y va haciendo pausas y preguntas que permitan la 
comprensión de este, utilizando sinónimos para las palabras con significado desconocido 
Después: 

 ¿Qué pasó al inicio del cuento? ¿Por qué las personas llamaban a las letras? ¿Qué significa que las 
personas “las llamaban a viva voz? ¿Por qué los niños del colegio estaban tristes? ¿Cómo era Josefa? 
Descríbela. ¿Qué solución dio Josefa para encontrar a las letras? ¿Dónde encontró Josefa a las vocales? 
¿Cómo termina la historia? 

Evaluación  

 En grupos: Los niños van a mencionar oralmente acciones hipotéticas que hubieran realizado los 
personajes del cuento. Por ejemplo: ¿Qué hubiera pasado si Josefa nunca hubiese traído de vuelta a las 
vocales? ¿Qué hubiese pasado si el murciélago no les hubiese ordenado a las vocales salir de sus alas? 
¿Qué hubiese pasado si Josefa se hubiese perdido cuando iba a buscar las letras?  

  Un niño pregunta y otro responde utilizando gestos para enriquecer su expresión oral. 

Cierre  

 
En grupo de clase:  

 Pregunta lo siguiente: ¿Qué entendimos del cuento? ¿Qué aprendimos de este cuento?  

  Escucha sus opiniones y realiza un cierre con las ideas dadas.  

  Felicitarlos por las actitudes de respeto y amabilidad que han demostrado con sus compañeros y contigo. 

 Evalúa con ellos si las normas acordadas fueron cumplidas; y si no lo fueron, qué hace falta para 
conseguirlo.  

 Realiza las preguntas de Metacognición: ¿Qué aprendimos hoy en de la lectura?, ¿Cómo lo aprendimos?, 
¿Qué dificultades tuviste al organizar tus ideas? 

Reflexión sobre el aprendizaje (Después de la sesión) 

¿Qué lograron los estudiantes en la sesión? ¿Qué dificultades se observaron durante el aprendizaje y la 
enseñanza? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Título de la sesión Nº 6: “Río que cuenta (La Cajita)” 

 

1. Evidencias de aprendizaje 

Narra con sus propias palabras las acciones concretas que realiza la niña Eleudora, el 

personaje principal del cuento “Río que cuenta (La cajita)” relacionando algunos recursos 

verbales y no verbales, a partir de su experiencia, cuidando la cohesión entre las ideas. 

2. Preparación de la sesión  

Libro de lectura: “Río que cuenta” Lápiz, bicolor, borrador, cartulina y tijera 

3. Momentos de la sesión 

Inicio  

 La docente pide a los niños que se ubiquen ordenadamente formando un semicírculo. Salúdalos y recuerda 
con ellos los aprendizajes logrados en la sesión anterior.  

 Se les comunica el propósito: Hoy aprenderán a narrar con sus propias palabras las acciones concretas 
que realiza el muñeco, el personaje principal del cuento “Río que cuenta” relacionando algunos recursos 
verbales y no verbales, a partir de su experiencia, cuidando la cohesión entre las ideas. 

Desarrollo  

Antes: 

 La docente pide a los niños que se ubiquen ordenadamente formando un semicírculo. Salúdalos y recuerda 
con ellos los aprendizajes logrados en la sesión anterior.  

  Se muestra a los niños un retablo ayacuchano, luego se les pregunta: ¿Qué creen que esto? ¿Para qué 
servirá? ¿Qué está representado aquí dentro? ¿Cómo están decoradas las puertas? ¿Qué más se podría 
representar aquí? ¿De qué creen que se tratará el cuento de hoy?  

 Se anota las respuestas en la pizarra, a fin de que ellos contrasten sus hipótesis después de la lectura. 
Durante: 
La maestra les va narrando el cuento poco a poco y va haciendo pausas y preguntas que permitan la 
comprensión de este, utilizando sinónimos para las palabras con significado desconocido. 
Después: 

 La maestra realiza las siguientes preguntas: 

 ¿El personaje del cuento era niño o niña? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo crees que se llama la niña? ¿Dónde 
crees que se desarrolla el cuento? ¿Por qué? ¿Qué es un retablo? ¿Qué se puede representar dentro de 
ella? ¿Qué representó la niña en su primer retablo? ¿Qué son las tantawawas, chancais, chaplas, panes 
chuta? ¿Cómo se llamaba la niña? ¿Cómo termina el cuento? 

 Los niños elaboran sus propios retablos y los decoran según sus gustos e intereses. 

Evaluación  

 La maestra brinda a los niños las imágenes tipo láminas que ha extraído del libro-cuento para facilitarles 
recordar el orden en el que van a apareciendo los hechos en la historia.  

  Los niños se agrupan de dos y vuelven a narrar las acciones concretas que realiza la niña Eleudora con 
sus propias palabras a sus compañeros, relacionando algunos recursos verbales y no verbales, a partir de 
su experiencia, cuidando la cohesión entre las ideas. 

Cierre  

 
En grupo de clase:  

 Pregunta lo siguiente: ¿Qué entendimos del cuento? ¿Qué aprendimos de este cuento?  

 Escucha sus opiniones y realiza un cierre con las ideas dadas.  

  Felicitarlos por las actitudes de respeto y amabilidad que han demostrado con sus compañeros y contigo. 
• Evalúa con ellos si las normas acordadas fueron cumplidas; y si no lo fueron, qué hace falta para 
conseguirlo.  

 Realiza las preguntas de Metacognición: ¿Qué aprendimos hoy en de la lectura?, ¿Cómo lo aprendimos?, 
¿Qué dificultades tuviste al organizar tus ideas? 

Reflexión sobre el aprendizaje (Después de la sesión) 

¿Qué lograron los estudiantes en la sesión? ¿Qué dificultades se observaron durante el aprendizaje y la 
enseñanza? 

 

 

 

 

 

 



 
 

Título de la sesión Nº 7: “Rayo vuelve a casa” 

 

1. Evidencias de aprendizaje 

Crean un nuevo cuento usando la técnica del binomio fantástico, a partir de la historia 

“Rayo vuelve a casa”. Emplea gestos en su narración oral cuidando la cohesión entre 

las ideas. 

2. Preparación de la sesión  

Libro de lectura: “Rayo vuelve a casa” Lápiz, bicolor, borrador, cartulina y tijera 

3. Momentos de la sesión 

Inicio  

 La docente pide a los niños que se ubiquen ordenadamente formando un semicírculo. Salúdalos y recuerda 
con ellos los aprendizajes logrados en la sesión anterior. Se les comunica el propósito:  

 Hoy aprenderán a adaptar el cuento “Rayo vuelve a casa” a una narración gestual, partiendo de la técnica 
del binomio fantástico y cuidando la cohesión entre las ideas. 

Desarrollo  

Antes: 

 Se organizan en equipos de trabajo.  

 La maestra proyecto el siguiente video. 

 https://www.youtube.com/watch?v=-LkuHbO6Lng  

  Pregúntales: ¿Quién es esta persona que acabamos de ver en este video? ¿Qué nos ha invitado a leer? 
¿De qué nos cuenta que se trata la historia?  

 Se anota las respuestas en la pizarra, a fin de que ellos contrasten sus hipótesis después de la lectura. 
Durante: 
La maestra les va narrando el cuento poco a poco y va haciendo pausas y preguntas que permitan la 
comprensión de este, utilizando sinónimos para las palabras con significado desconocido. 
Después: 

 La maestra realiza las siguientes preguntas, para ayudar a recordar el cuento: 
¿Quién era Rayo? ¿Cómo era? ¿Qué hacía cuando sonaba el timbre de la casa? ¿Cómo se llamaba su 
dueña? ¿Qué era lo que le daba curiosidad a Rayo? ¿Qué crees que pueda pasar si Rayo sale de su 
casa? 
¿Por qué crees que Rayo movía mucho la cola una vez que se encontró fuera de su casa? ¿Qué 
significaba el sonido de las tripas de Rayo? ¿Por qué Rayo no reconocía el olor entre las hierbas? ¿Qué 
le decía siempre su dueña a Rayo? ¿Por qué crees que el corazón de Rayo le latía a mil por hora? 
¿A quién encontró Rayo en su camino? ¿Por qué Rayo trató de disimular su miedo con el perrito 
chihuahua? ¿Cómo se llamaban los perros grandes? ¿Cuál era el arma secreta de los perros grandes? 
¿Qué pasó al final de la historia? 

Evaluación  

 Los niños extraen con ayuda de la maestra una lista de palabras del cuento leído, estas podrían ser algunas 
de ellas: mochila, ventana, mango, mamá, papá, calle, cola, palmera, semáforo, casa, focos, fantasma, 
gato, árbol, familia, etc.  

 Ahora, los niños se agrupan de a cuatro y sacan por sorteo dos de estas palabras, con las cuales tendrán 
que crear un nuevo cuento y lo narrarán usando la mayor cantidad de gestos y cuidando la cohesión entre 
las ideas.  

Cierre  

 
En grupo de clase:  

 Pregunta lo siguiente: ¿Qué entendimos del cuento? ¿Qué aprendimos de este cuento? • Escucha sus 
opiniones y realiza un cierre con las ideas dadas.  

  Felicitarlos por las actitudes de respeto y amabilidad que han demostrado con sus compañeros y contigo. 
• Evalúa con ellos si las normas acordadas fueron cumplidas; y si no lo fueron, qué hace falta para 
conseguirlo.  

 Realiza las preguntas de Metacognición: ¿Qué aprendimos hoy en de la lectura?, ¿Cómo lo aprendimos?, 
¿Qué dificultades tuviste al organizar tus ideas? 

Reflexión sobre el aprendizaje (Después de la sesión) 

¿Qué lograron los estudiantes en la sesión? ¿Qué dificultades se observaron durante el aprendizaje y la 
enseñanza? 

 

 

 

 



Título de la sesión Nº 8: “Sergio, un niño creativo” 

1. Evidencias de aprendizaje

Narra con sus propias palabras la historia que ha escuchado, utilizando conectores de

secuencia para dar una mayor cohesión a sus ideas.

2. Preparación de la sesión

Libro de lectura: “Sergio, un niño muy creativo” Lápiz, bicolor, borrador, cartulina y tijera

Rompecabezas

3. Momentos de la sesión

Inicio 

 La docente pide a los niños que se ubiquen ordenadamente formando un semicírculo. Salúdalos y recuerda
con ellos los aprendizajes logrados en la sesión anterior.

 Se les comunica el propósito: Hoy narrarán con sus propias palabras la historia que ha escuchado,
utilizando conectores de secuencia para dar una mayor cohesión a sus ideas.

Desarrollo 

Antes: 
Se organizan en equipos de trabajo. 

 La maestra solicita la participación de un niño de cada equipo para poder armar un rompecabezas en la
pizarra.

 La maestra pregunta: ¿De qué creen que hablaremos hoy? ¿Quién será este niño que aparece en la
imagen? ¿Dónde creen que se encuentre este niño? ¿Por qué?

 Se anota las respuestas en la pizarra, a fin de que ellos contrasten sus hipótesis después de la lectura.

 Luego, se colocan otras imágenes (en desorden) del cuento y se les pide que las ordenen según cómo
creen que pudo ocurrir.

Durante: 
La maestra les va narrando el cuento poco a poco y va haciendo pausas y preguntas que permitan la 
comprensión de este, utilizando sinónimos para las palabras con significado desconocido. 
Después: 

 La maestra realiza las siguientes preguntas:

 ¿De quién se habla en el cuento? ¿De qué tenía siempre ganas? ¿Qué significa la palabra creativo?
¿Por qué crees que era creativo?

Evaluación 

 En esta ocasión los niños se agruparán de a cuatro y volverán a narrar el cuento de “Sergio, un niño creativo”
con el apoyo de las imágenes del mismo cuento para facilitarles recordar el orden en el que van a
apareciendo los hechos en la historia.

 Lo harán cuidando la coherencia entre sus ideas, esto es, respetando el uso de los conectores lógicos de
orden o secuencia, tales como: En primer lugar, en segundo lugar, luego, después, finalmente, por último,
etc

Cierre 

En grupo de clase: 

 Pregunta lo siguiente: ¿Qué entendimos del cuento? ¿Qué aprendimos de este cuento? • Escucha sus
opiniones y realiza un cierre con las ideas dadas.

 Felicitarlos por las actitudes de respeto y amabilidad que han demostrado con sus compañeros y contigo.

 Evalúa con ellos si las normas acordadas fueron cumplidas; y si no lo fueron, qué hace falta para
conseguirlo.

 Realiza las preguntas de Metacognición: ¿Qué aprendimos hoy en de la lectura?, ¿Cómo lo aprendimos?,
¿Qué dificultades tuviste al organizar tus ideas?

Reflexión sobre el aprendizaje (Después de la sesión) 

¿Qué lograron los estudiantes en la sesión? ¿Qué dificultades se observaron durante el aprendizaje y la 
enseñanza? 



 
 

Título de la sesión Nº 9: “Sapito chico” 

 

1. Evidencias de aprendizaje 

Cambia y narra el final del cuento “Sapito chico” según su preferencia, ideas y/o 

emociones, haciendo mención del conector de secuencia: finalmente, para cohesionar 

sus ideas. Utiliza una imagen como apoyo para su narración.  

2. Preparación de la sesión  

Libro de lectura: “Sapito chico” Lápiz, bicolor, borrador, cartulina y tijera 

3. Momentos de la sesión 

Inicio  

 La docente pide a los niños que se ubiquen ordenadamente formando un semicírculo. Salúdalos y recuerda 
con ellos los aprendizajes logrados en la sesión anterior.  

 Se les comunica el propósito: Hoy aprenderán a cambiar y narrar el final del cuento “Sapito chico” según 
su preferencia, ideas y/o emociones, haciendo mención del conector de secuencia: finalmente, para 
cohesionar sus ideas. Además, utilizarán una imagen como apoyo para su narración. 

Desarrollo  

Antes: 

 La maestra presenta el siguiente video: “La diferencia entre una rana y un sapo”: 

 https://www.youtube.com/watch?v=U2l8GlEWzQQ  

  Los niños realizan con ayuda de la maestra un cuadro comparativo de las diferencias entre una rana y un 
sapo.  

  La maestra les pregunta: ¿De cuál de estos dos animales creen que se tratará el cuento que hoy 
escucharemos?  

  Se anota las respuestas en la pizarra, a fin de que ellos contrasten sus hipótesis después de la lectura 
Durante: 
La maestra les va narrando el cuento poco a poco y va haciendo pausas y preguntas que permitan la 
comprensión de este, utilizando sinónimos para las palabras con significado desconocido. 
Después: 

 La maestra realiza las siguientes preguntas: ¿Dónde vivía Sapito chico? ¿Por qué se sintió triste una 
mañana? ¿A dónde lo llevó la mamá de Sapito Chico? ¿Qué parte de su cuerpo decía Sapito Chico que 
tenía un lindo color? ¿Por qué crees que Sapito Chico se sintió muy contento luego de ir al estanque con 
su mamá? ¿Crees que la mamá de Sapito Chico hizo bien en decirle todo lo que le dijo? ¿Qué otro 
nombre le pondrías a Sapito Chico? ¿Por qué? 

Evaluación  

 Los niños se agrupan de a dos y cambian el final del cuento según su preferencia, ideas y/o emociones a 
un final triste, feliz, chistoso, vergonzoso, haciendo mención del conector de secuencia: finalmente para 
cohesionar sus ideas, luego lo narran a sus compañeros de trabajo.  

 Pueden utilizar una imagen como apoyo para su narración 

Cierre  

 
En grupo de clase:  

 Pregunta lo siguiente: ¿Qué entendimos del cuento? ¿Qué aprendimos de este cuento?  

  Escucha sus opiniones y realiza un cierre con las ideas dadas.  

 Felicitarlos por las actitudes de respeto y amabilidad que han demostrado con sus compañeros y contigo.  
Evalúa con ellos si las normas acordadas fueron cumplidas; y si no lo fueron, qué hace falta para 
conseguirlo.  

 Realiza las preguntas de Metacognición: ¿Qué aprendimos hoy en de la lectura?, ¿Cómo lo aprendimos?, 
¿Qué dificultades tuviste al organizar tus ideas? 

Reflexión sobre el aprendizaje (Después de la sesión) 

¿Qué lograron los estudiantes en la sesión? ¿Qué dificultades se observaron durante el aprendizaje y la 
enseñanza? 

 

 

 

 

 

 



 
 

Título de la sesión Nº 10: “el valor del esfuerzo” 

 

1. Evidencias de aprendizaje 

Expresa oralmente sus ideas utilizando la técnica del Canto en el estanque para 

desarrollar su vocabulario, a partir del cuento “El valor del esfuerzo” Apoya su expresión 

oral con la utilización de gestos y movimientos corporales necesarios para una mejor 

explicación. 

2. Preparación de la sesión  

Libro de lectura: “El valor del esfuerzo” Lápiz, bicolor, borrador, cartulina y tijera. 

3. Momentos de la sesión 

Inicio  

 La docente pide a los niños que se ubiquen ordenadamente formando un semicírculo. Salúdalos y recuerda 
con ellos los aprendizajes logrados en la sesión anterior.  

 Se les comunica el propósito: Hoy aprenderán a expresar oralmente sus ideas utilizando la técnica del 
Canto en el estanque para desarrollar su vocabulario, a partir del cuento “El valor del esfuerzo” y apoyarán 
su expresión oral con la utilización de gestos y movimientos corporales necesarios para una mejor 
explicación 

Desarrollo  

Antes: 

 Se organizan en equipos de trabajo.  

  Los niños se dividen en dos grupos, luego la maestra saca una cuerda y les pide que se pongan en lados 
opuestos, juegan a jalar la cuerda, la maestra traza una línea en el suelo y quien la pase hacia el lado 
contrario habrá perdido el juego.  

  La maestra pregunta: ¿Cómo se sintieron al participar jalando la cuerda? ¿Por qué siguieron jalando hasta 
el final? ¿Saben qué significa el esfuerzo? ¿De qué creen que se tratará el cuento que vamos a leer?  

  Se anota las respuestas en la pizarra, a fin de que ellos contrasten sus hipótesis después de la lectura. 
Durante: 
La maestra les va narrando el cuento poco a poco y va haciendo pausas y preguntas que permitan la 
comprensión de este, utilizando sinónimos para las palabras con significado desconocido. 
Después: 

 La maestra realiza las siguientes preguntas: ¿Cuál de las historias te gustó más? ¿Por qué? ¿Cuál de 
ellas recuerdas? ¿Puedes narrarla a tus compañeros?  

 Lista de historia del libro:  

 Un arte olvidado, El niño de colores, Tiempo para todo, ¡Ay, los cordones!, Vencer la pereza, Un dragón 
de postres, Un asiento reservado, Un equipo de los mejores, No habrá para todos, Vecinos en el espacio, 
El bosque, bien limpio, ¡Hemos llegado a la cumbre!, El amigo fiel, De pesca, La magia del alba. 

Evaluación  

 La maestra invita a los niños a agruparse de a cuatro y les propone extraer algunas palabras del cuento 
escuchado, por ejemplo: la palabra “arte”, los niños podrán: - Decir otras palabras que empiecen con la letra 
“a”, como: «amigo», «araña», «alacrán», etc. - Decir palabras que empiecen con «ar», como: «arco», 
«artista», «ardilla», etc. - Decir palabras que rimen con «arte», como «mirarte», «abrazarte», etc. - Decir 
palabras que tengan relación con la palabra «arte», como «pintura», «dibujo», «pintor» etc.  

 De esta manera los niños expresan sus ideas desarrollando su vocabulario.  

 Algunas palabras tentativas pueden ser: golosinas, vecinos, tiempo, ojos, amigos, bosque, limpio, cumbre, 
ancianos, bebés, equipos, etc.  

 En esta oportunidad, los niños apoyarán su expresión oral con la utilización de gestos y movimientos 
corporales necesarios para una mejor explicación. 

Cierre  

 
En grupo de clase:  

 Pregunta lo siguiente: ¿Qué entendimos del cuento? ¿Qué aprendimos de este cuento? 

 Escucha sus opiniones y realiza un cierre con las ideas dadas.  

  Felicitarlos por las actitudes de respeto y amabilidad que han demostrado con sus compañeros y contigo.  

  Evalúa con ellos si las normas acordadas fueron cumplidas; y si no lo fueron, qué hace falta para 
conseguirlo.  

  Realiza las preguntas de Metacognición: ¿Qué aprendimos hoy en de la lectura?, ¿Cómo lo aprendimos?, 
¿Qué dificultades tuviste al organizar tus ideas? 

Reflexión sobre el aprendizaje (Después de la sesión) 

¿Qué lograron los estudiantes en la sesión? ¿Qué dificultades se observaron durante el aprendizaje y la 
enseñanza? 

 

 



 
 

Base de datos (Anexo N°6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total 

Nº SUJ P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20

1 3 3 1 3 3 3 16 3 3 3 3 3 1 2 18 3 3 3 3 1 2 2 8 42

2 2 2 2 2 3 3 14 3 2 3 1 2 3 3 17 1 2 1 2 3 1 1 7 38

3 2 2 2 3 2 3 14 3 2 2 1 2 2 3 15 1 2 1 2 3 1 2 8 37

4 2 3 2 2 2 3 14 3 2 3 1 2 3 3 17 1 3 1 3 2 1 2 8 39

5 2 2 1 3 3 3 14 2 3 2 1 3 2 2 15 1 3 1 3 3 1 2 9 38

6 3 3 3 3 2 3 17 3 3 2 1 2 2 3 16 1 2 1 2 2 1 2 7 40

7 2 3 1 3 1 3 13 2 3 2 1 3 3 3 17 1 3 1 3 1 1 2 7 37

8 2 2 3 3 2 3 15 3 2 3 1 3 3 3 18 1 3 1 3 2 1 2 8 41

9 2 2 3 1 2 3 13 3 3 3 1 2 2 2 16 1 3 1 3 2 1 2 8 37

10 2 3 1 1 2 3 12 2 3 3 1 3 3 2 17 1 3 1 3 2 3 2 10 39

11 3 2 1 3 3 2 14 3 3 1 1 3 2 3 16 1 3 1 3 3 1 2 9 39

12 1 3 2 3 2 3 14 3 2 2 1 2 2 2 14 1 3 1 3 3 1 2 9 37

13 1 2 3 3 3 3 15 2 2 3 1 2 3 2 15 1 2 1 2 2 1 2 7 37

14 1 1 2 1 2 3 10 2 3 3 1 2 1 2 14 1 2 1 2 2 1 2 7 31

15 2 3 2 1 1 3 12 2 2 3 1 3 2 2 15 1 3 1 3 2 1 2 8 35

16 3 2 3 2 3 3 16 3 3 3 1 3 3 3 19 1 3 1 3 2 1 2 8 43

LISTA DE COTEJO - PRETEST

COMPRENSIÓN LECTORA 

Dimensión literal Dimensión inferencial Dimensión critica 

Total 

Nº SUJ P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20

1 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 1 2 18 3 3 3 3 1 3 3 10 46

2 3 3 3 2 3 3 17 3 3 3 3 2 3 3 20 3 2 3 2 3 3 3 11 48

3 3 3 3 3 2 3 17 3 3 3 3 2 3 3 20 3 2 3 2 3 3 3 11 48

4 3 3 3 2 2 3 16 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 2 3 3 11 48

5 3 2 3 3 3 3 17 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 3 3 12 50

6 3 3 3 3 2 3 17 3 3 3 3 2 2 3 19 3 2 3 2 2 3 3 10 46

7 3 3 3 3 1 3 16 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 1 3 3 10 47

8 3 3 3 3 2 3 17 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 2 3 3 11 49

9 3 3 3 1 2 3 15 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 2 3 3 11 47

10 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 2 3 3 11 50

11 3 2 3 3 3 2 16 3 3 1 3 3 2 3 18 3 3 3 3 3 3 3 12 46

12 3 3 3 3 2 3 17 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 3 3 12 50

13 3 2 3 3 3 3 17 2 3 3 3 2 3 3 19 3 2 3 2 2 3 3 10 46

14 3 3 3 3 2 3 17 3 3 3 3 2 1 3 18 3 2 3 2 2 3 3 10 45

15 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 2 3 20 3 3 3 3 2 3 3 11 49

16 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 2 3 3 11 50

LISTA DE COTEJO - POSTEST

COMPRENSIÓN LECTORA 

Dimensión literal Dimensión inferencial Dimensión critica 
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Consentimiento informado (Anexo N°8) 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotografías (Anexo N°9) 
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el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad César Vallejo.

En tal sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad,

ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo

cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas vigentes de la Universidad

César Vallejo.
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