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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de inferencia sobre 

textos narrativos en niños de cinco años de la Red Educativa N°11, Llata Huamalies 

Huánuco 2018; enfoque cuantitativo, método descriptivo simple, diseño no experimental, 

corte transversal; con una población muestra de 90 estudiantes, para la recolección de 

datos se aplicó la técnica del cuestionario y el instrumento fue el cuento de “Mi Abuela 

Micaela”.  A partir del análisis de datos se llegó a las siguientes conclusiones: El 47.78% 

de estudiantes se encuentra en el nivel proceso, lo cual indica que aun carecemos de la 

capacidad de inferir, deducir significados, herramientas, emociones de los personajes y 

de predecir sucesos.  

 

Palabras Clave: comprensión inferencial, texto narrativo.  
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ABSTRACT 

 

The objective of this research was to determine the level of inference about narrative texts 

in five-year-old children of Educational Network N ° 11, Llata Huamalies Huánuco 2018; 

quantitative approach, simple descriptive method, non-experimental design, cross-

section; with a sample population of 90 students, for the data collection the questionnaire 

technique was applied and the instrument was the story of "Mi Abuela Micaela". From 

the analysis of data, the following conclusions were reached: 47.78% of students are in 

the process level, which indicates that we still lack the ability to infer, deduce meanings, 

tools, emotions of the characters and to predict events. 

 

Keywords: inferential comprehension, narrative text. 
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Introducción 

1.1 Realidad problemática 

 

La comprensión de textos es el uso de los campos mentales que toda persona activa con 

los conocimientos previos que lleva en función a la nueva información que se plantea. 

Así, los textos narrativos son trascendentales durante la primera infancia, esto se da desde 

el primer contacto de manera oral, puesto que en su estructura evidencia un orden que 

coadyuva al desarrollo del lenguaje, la imaginación y el pensamiento del niño de 5 años. 

Asimismo, dichos textos contienen mensajes acordes con el desarrollo de sus capacidades 

para la inferencia de contenidos y significados de acuerdo al tipo de lectura para las 

edades tempranas.  

La UNESCO plantea estrategias para mejorar la labor de la educación dentro de la 

sociedad, esto se puede verificar en los resultados de las evaluaciones dadas, siendo un 

porcentaje alarmante de 75% en cuanto al nivel que tienen los estudiantes en la educación, 

poniéndonos a la vista las dificultades en comprensión que tienen los estudiantes puesto 

que los niños no leen y no comprenden lo que leen. (2015, p.2). de esta manera es la 

UNESCO quien propone una evaluación a más de 40 países y obtener resultados que 

puedan ser observables y verificables en cuanto comprensión lectora, los resultados del 

último examen arrojan que países como países como Singapur, Japón, Estonia y China, 

quienes se encuentran con un excelente nivel en comprensión lectora, siendo estos los 

primeros lugares de la tabla de rendimientos, por otro lado, encontramos a Perú, quien se 

encuentra en el penúltimo lugar de la tabla con 398 puntos porcentuales. (2015, p. 5) 

De la evaluación PISA a los alumnos de segundo grado de educación básica en el año 

2015, podemos analizar que los niños están comprendiendo lo que leen y tienen poco 

nivel de inferencias en significados, de esta premisa podemos deducir que para tener este 

nivel de resultados debemos ahondar en la educación en el nivel inicial como base 

fundamental de la educación y el meollo para poder desarrollar habilidades de 

comprensión en textos orales, Muñoz A. (2005) afirma que “la educación temprana es el 

componente principal para fortalecer conectores que estimulan la inteligencia del 

individuo” (párr.6). 
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 En el Perú, la comprensión lectora forma parte de un eje de calidad educativa que se 

anhela conseguir de acuerdo con la política educativa y programas del mismo gobierno, 

para ello se tomaron media como la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) es: 

Brindar información sobre el nivel de comprensión lectora que adquieren 

los estudiantes, en el año 2016 se tiene una baja en cuanto a la media, 

esto nos lleva a apreciar dicho porcentaje en la comprensión lectora y la 

relación que puede guardar con la transición de educación inicial a 

primaria. (2015, párr. 2) 

En la Red Educativa N°11, se plantean estrategias de comprensión lectora bajo la política 

educativa inmersa en el currículo nacional, fomentando actividades que parten de un 

diagnostico situacional de los alumnos, esto quiere decir que los alumnos que pertenecen 

a esa red educativa tienen falencias en cuanto a la comprensión de textos, ya que el 

contexto no es apropiado para fortalecer las capacidades de los niños, la red educativa se 

encuentra en un territorio de poco acceso a la información y a la capacitación de los padres 

y docentes, es por ello que se tiene la dificultad de poder lograr mejoras en calidad 

educativa, teniendo como resultado bajo nivel académico de los estudiantes como lo 

asegura Guadalupe (2014, p. 2),  “un bajo nivel de comprensión inferencial afectará en 

su paso académico, considerando de esta manera a la educación inicial como base para 

forjar la educación”  

Por todo aquellos factores y componentes que favorecen a una educación de calidad, y 

que son escasos en la educación peruana, esto causa que los niños no comprendan lo que 

leen, ni puedan inferir los significados de las palabras nuevas, que tenga dificultades al 

hacer inferencias sobre las características de los personajes e incluso se les complica 

poder deducir el sentimiento de los personajes del cuento en determinados momentos que 

se les narra en el texto. Por lo expuesto, el presente estudio tiene como propósito 

determinar el nivel de comprensión de inferencias en textos narrativos  niños y niñas de 

5 años de la red educativa N°11,Llata , con la finalidad de analizar el fenómeno como se 

presenta en la realidad para obtener resultados que permitan ser de soporte y servir de 

apoyo para mayor información dentro de la  comunidad educativa y desarrollar 

capacidades de inferir significados en los niños y niñas de 5 años como el MINEDU 

propone en sus competencias   
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1.2 Trabajos previos  

Antecedentes nacionales  

 

Alarcón, L., Ávila, E. y Dupuy, M. (2015) realizaron un estudio sobre 

“Representación conceptual y generación de inferencias durante la lectura de textos 

narrativos en niños de la institución educativa particular Thales- Huaycan Ate- Vitarte”. 

Plantearon como objetivo principal determinar la relación que existe entre las variables 

de representación conceptual y la generación de inferencias en textos narrativos en los 

niños de preescolar, haciendo de este un trabajo enriquecedor en cuanto a la función de 

información y de vínculo laboral. Estudio descriptivo correlacionar, ya que solo se toma 

una muestra de la realidad sin afectarla, describiendo las situaciones dadas en el proceso 

de aprendizaje en diferentes momentos, en este caso se aplica la ficha de trabajo de 

manera individual determinando el tiempo y especificando los valores que se le da a cada 

ítem, de esta manera se obtiene el resultado verificando que esta se a confiable y sin 

alteraciones. Los resultados que obtuvimos fueron que si hay relación entre las variables 

de representación constructores y la generación de inferencia y la comprensión de texto. 

En conclusión, la investigación afirma que existe relación entre las variables de estudio 

en los niños de preescolar de la institución educativa particular Thales de Mileto de 

Huaycan Ate- Vitarte.  

 

Antecedentes internacionales  

López, L., Duque, C., Camargo, G. y Ovalle, A. (2014). Realizaron un artículo de 

investigación “Comprensión y producción textual narrativa en preescolares”. Este 

estudio tuvo como objetivo identificar y describir las habilidades de comprensión u 

producción textual narrativa de 158 estudiantes de transición de estrato 1 y 2 de colegios 

públicos de la ciudad de Barranquilla. Este artículo de opinión es un estudio descriptivo 

transversal con un diseño mixto de 2 etapas. En la investigación se concluye que encontró 

que la mayoría de los estudiantes tienen un desarrollo narrativo acorde a su edad, sin 

embargo la elaboración de inferencias es bajo, afirmando que posiblemente sea la historia 

que afecta al resultado 
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Duque, C. P. y Correa, M. (2012). Realizaron un artículo de investigación denominada 

“inferencias sobre el texto narrativo de interacción en la educación inicial”. Tuvo como 

finalidad establecer la relación que existe en un texto narrativo y las inferencias que 

pueden lograr hacer los niños en el nivel preescolar. Este artículo de investigación es de 

estudio descriptivo y exploratorio. Los resultados obtenidos fueron: que mientras las 

maestras estimulan más interacciones cognitivas de alta demanda, proponiendo el análisis 

de los aspectos que están dentro del texto de manera implícita en el texto, logran mayor 

elaboración inferencial, mientras que los estudiantes cuyas docentes proponen menos 

interacciones con discusiones principalmente sobre la información explicita en el texto, 

hacen pocas inferencias y con el nivel de menor elaboración. La investigación concluye 

que los niños que tienen una alta demanda en interacciones cognitiva son aquellos que 

cuyas maestras fomentan la lectura de textos narrativos, mientras que los niños cuyos 

docentes no tienen mayor interacción con los textos narrativos, hacen pocas inferencias 

de esa manera el nivel de elaboración de inferencias es bajo. 

 

Duque, C. y Ovalle, A. (2011). Realizaron un artículo de investigación titulada “La 

interacción en el aula: una vía para posibilitar la comprensión inferencial de textos 

narrativos en niños de preescolar”. Este estudio tuvo como objetivo establecer las 

posibles relaciones entre las inferencias que elaboran los niños sobre un texto narrativo y 

las características de las interacciones para lograr la comprensión del texto en el aula de 

clase. Los resultados fueron: se indica que es necesario hacer propuestas de intervención 

psicoeducativa, desarrollando capacitaciones, acompañamiento y seguimiento a los 

docentes, para poder obtener mejoras en prácticas relacionadas con la comprensión 

lectora.  

Duque, C. y Vera, A. (2010). Realizaron un artículo de investigación titulada 

“exploración de la comprensión inferencial de textos narrativos en niños de preescolar”. 

Tuvo como propósito demostrar cual es la funcionalidad de las inferencias que realizan 

los niños de la edad preescolar de Ibagué. Este artículo de investigación es de estudio 

exploratorio. Los resultados obtenidos fueron: que se tiene problemas en comprensión 

inferencial en Colombia, para dicha investigación se toma una muestra de 96 niños, 

proponiendo trabajar a las docentes 3 sesiones, en el cual se trabajaría textos narrativos, 

el instrumento usado fue el cuestionario y el análisis de contenido para procesar los datos. 
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Esta investigación concluye que los niños en preescolar, realizan inferencias de tipo 

referencial, frecuencia media la instrumental, la predictiva y la reacción emocional, 

siendo estas las más frecuentes, y las que menos lograron resolver son las inferencias de 

tipo temática, y las antecedentes causales, y de manera general se encuentra que aún sigue 

siendo un problema el desarrollo de las capacidades para resolver las inferencias en los 

niños que es de un bajo nivel. 

Se abordó el tema de comprensión inferencial de los textos narrativos, para enmarcar la 

investigación bajo una perspectiva psicológica evolutiva, cultural y cognitiva.  

 

 “El enfoque constructivista sostiene que el aprendizaje es esencialmente activo. Una 

persona que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias 

estructuras mentales” (Abbott, 1999). 

 

Así tenemos como principal agente a Piaget (1960) que afirmó en sus teorías, que los 

niños de 3 a 6 años son capaces de realizar inferencias con mayor facilidad por el 

desarrollo mental y la etapa pre operacional del niño, de la misma manera elaborar 

relaciones entre los sucesos que culmina en la elaboración de explicaciones por causas. 

 

En este sentido se afirmó, se puede ver que la comprensión de un texto narrativo hace que 

el niño pueda relacionar sus experiencias previas o conocimientos previos con las 

acciones o sucesos que se van relatando en el texto, siendo este un puente que ayuda a la 

construcción de un nuevo conocimiento o al fortalecimiento de una capacidad. 

Así mismo Vygotsky afirmó que:  

El conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, 

pero el medio entendido como algo social y cultural, no solamente físico. 

En este sentido proponiendo la comprensión de textos narrativos, se hace 

este un elemento para favorecer el conocimiento previo con el nuevo que 

va oyendo el niño e ir construyendo un nuevo conocimiento basándose 

en los esquemas previos y la información recibida. (1978) 
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Dando importancia al conocimiento previo que tiene el infante respecto al relato o texto, 

estudios de Ausubel que propuso: 

 

Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, 

diría lo siguiente: el factor aislado más importante que influye en el 

aprendizaje, es aquello que el aprendiz ya sabe. (Moreira, 2000) 

 

En este sentido, Bruner (1957) definió “la mente humana con una “Maquina de 

inferencias”, dando énfasis al proceso que facilita que los niños que pueden activar el 

conocimiento previo que tienen almacenado para organizar e interpretar la información 

nueva que se presenta”. 

 

Así mismo, el proceso de la construcción del conocimiento, va de la mano al enfoque 

cognitivo, ya que, sustenta que el aprendizaje es un proceso de modificación del 

significado interno por el niño de forma intencional. 

 

1.3 Teoría relacionados al tema 

La comprensión 

La comprensión es un proceso interactivo durante el cual el lector va 

construyendo significados con sus “[…] conocimientos previos 

conceptuales, los conocimientos letrados (conocimientos adquiridos de 

sus muchas lecturas y las claves lingüísticas y textuales que le da el 

texto” (Marín, 1999, p. 230). 

El proceso de la comprensión, hace referencia a el uso de los campos mentales que todo 

niño activa de acuerdo a las experiencias vividas; en el caso de educación inicial, los niños 

serán oyentes de relatos( cuentos, mitos, leyendas, anécdotas,etc), ya que aún no logran 

leer textos , que harán que las experiencias vividas de mano con la imaginación vaya 

construyendo un nuevo aprendizaje, en dicho momento se afirma que el proceso  de  

comprensión, en el cual se puso en evidencia que el niño oyente asumió el rol de un agente 
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activo , usando sus redes mentales, siendo este un agente importante para que la 

comprensión pueda realizarse de manera óptima, realizando así un aprendizaje 

significativo para el niño.  

De la misma manera, Cooper afirmó que:  

comprender un texto no necesariamente es descubrir el significado de 

cada palabra e incluso ni siquiera de la frase completa, sino que se 

evidencia el uso de los campos mentales, reconociendo de esta manera 

las  características de un mundo real o de manera ficticia del texto leído, 

dando significado de esta manera a los componentes del texto narrado , 

en el proceso de la lectura será el lector el encargado de la elaboración y 

utilización de los diferentes campos mentales de manera sistemática y 

consecutiva según vaya desarrollándose la historia. (1990, p.10) 

Las inferencias  

 

“Las inferencias son definidas como representaciones mentales que el 

lector/oyente construye o añade al comprender el texto, a partir de las 

aplicaciones de sus propios conocimientos a las indicaciones explícitas 

en el mensaje” (Belinchón, riviére & igoa, 2000; Duque, 2008; Gutiérrez-

Calvo, 1999, citado por Duque, C. y Vera, A.). 

Un niño en preescolar tiene esquemas mentales donde almacena las experiencias pasadas, 

estas son llamadas campos mentales, el cual se activa mediante el relato para poder 

formular nuevas representaciones mediante la comprensión de la situación del texto que 

narra un suceso, dicho texto cumple con aspectos explícitos, haciendo que el niño pueda 

hacer un puente cognitivo sobre lo textual y el conocimiento previo. 

 

Por su parte Martínez, M.C. (2001, 2002, 2004) definió a las inferencias como: “[…] la 

respuesta activa de búsqueda continua por parte del oyente o lector de relaciones de 
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significado propuestas en un texto (oral o escrito) en el cual ya se ha considerado tal 

actitud de respuesta” (p. 1). 

Textos narrativos  

Los textos narrativos tienen la jerarquía organizadora para dar lugar a la narración según 

sea la articulación del texto, dentro de ello debe haber un proceso donde se desarrolle el 

tema y vayan jerarquizando las ideas principales y secundarias.  

Greimas (1973) en su trabajo propone la semiótica, donde hace 

referencia a los estados que debe contener el texto, formando así la 

estructura, partiendo de un estadio inicial, pasando a un programa de 

manipulación donde se reconoce los personajes, el programa de sanción 

donde conlleva los resultados de los actos de los personajes y el estadio 

final que refiere al estado del mensaje y del reconocimiento de los actos 

como consecuencia. La narración se debe basar en una realidad a su vez 

debe contener una problemática de acuerdo a la edad del lector /oyente.  

Los textos narrativos proporcionaron al niño una serie de herramientas para el 

funcionamiento cognitivo y brindar facilidades para poder hacer inferencias y 

predicciones, tal como lo señala Clarck (1983, cit. Por Dubois 1987, citado por Duque, 

C. y Vera, A.) 

Se abarca como principal herramienta para este trabajo, ya que, desde muy temprana 

edad, tenemos contacto directo con este tipo de textos, el primer contacto que tenemos en 

nuestro hogar parte de relatos, anécdotas, historias que nuestros padres o familiares nos 

cuentan. Estos relatos fueron organizados guardando coherencia con el ambiente, la 

realidad y trayendo consigo un mensaje guardando siempre una estructura profunda 

(Duque, C. y Vera, A.).  No obstante, se planteó que esta estructura está constituida por: 

un estado inicial, un programa de manipulación, uno de sanción y un estado final. El 

estado inicial remite a la carencia del personaje o los personajes en relación con un objeto 

de valor y el deseo de conseguir dicho objeto desencadena el programa narrativo. El 

programa de manipulación es un subprograma del programa narrativo, que se 
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corresponde con el momento de la historia donde los personajes se enfrentan a diferentes 

obstáculos para conseguir aquello que desean y no saben cómo alcanzarlo. El programa 

de sanción corresponde a la evaluación positiva o negativa de los resultados de las 

acciones que fueron realizadas en el programa de manipulación para resolver la 

incompetencia con respecto a la consecución de la meta deseada. Y el estado final es el 

momento de culminación de la historia en el que se logra o no la consecución del objeto 

de valor. 

Comprensión de textos en la primera infancia 

Los autores como Duque y Correa (2011) plantearon: la capacidad de poder narrar de los 

niños en la primera infancia de 3 a 5 años es fundamental ya que permitió al niño 

desarrollar sus competencias comunicativas, implicando así la coordinación de las 

estructuras del conocimiento y las habilidades lingüísticas (Soto, 2006).  

En una segunda etapa, la psicolingüística deja de concebir la comprensión como la 

aplicación de operaciones lineales realizadas por un lector pasivo para entenderse como 

“un proceso complejo e interactivo que requiere de la activación de una cantidad 

considerable de conocimiento por parte del lector y de la generación de un gran número 

de inferencias”. (León, 2001, p. 1) 

En los niños, la comprensión es una capacidad que se va desarrollando desde el primer 

año de vida, llegando a los 3 a 5 años los infantes deben haber desarrollado la capacidad 

de comprender su entorno, costumbres, deseos de las otras personas e incluso poder 

diferenciar sus gustos de los demás. Así mismo se afirma que la comprensión de un texto 

está altamente ligada al proceso de alfabetización y al rendimiento académico que pueden 

generarse durante la etapa escolar de los estudiantes, fortaleciendo y desarrollando niveles 

de comprensión según sea la edad madurativa del lector/oyente.  (Dickinson & Tabors, 

2001; Jordan, Snow &Porche, 2000) afirman que “Los niños que no dominan estas 

capacidades al ingresar a la educación básica o al primer grado de primaria en nuestro 

medio, están en riesgo de presentar dificultades lingüísticas, académicas y sociales”  

Kintsch y Van Dijk(1983) “presentaron un modelo de comprensión donde se asume que, 

el texto tiene tres niveles: microestructura, macro estructura y superestructura. Y otros 

autores han propuesto estudiar la comprensión y producción narrativa desde cuatro tipos 

de conocimientos y habilidades” (p. 312). En la estructura del texto debe propiciar que 
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este orden haya desarrollado, teniendo en cuenta que en la microestructura se encuentra 

la comprensión literal como secuencia de sucesos o hechos dentro de la historia, el cual 

es el primero en desarrollar, en la macro estructura comprende la inferencia o la deducción 

de los significados de lo que está implícito en el texto narrado para luego culminar en una 

súper estructura, criticando o poniendo en duda el mensaje e incluso al autor de dicho 

texto, este nivel es el más complejo en cuanto a las capacidades que se debe desarrollar.  

La comprensión literal e inferencial hasta los 3 a 5 años de los niños, en la comprensión 

literal, implica que el lector oyente vaya construyendo un esquema de sucesos y 

asociándolo con sus experiencias, haciendo uso de su campo mental y la representación 

mental, dándole un sentido al texto, para lo cual se necesitó que el niño este en constante 

actividad de la comprensión y construcción de la microestructura del texto. “La macro 

estructura solo puede construirse habiendo alcanzado el nivel correspondiente al modelo 

de situación, que implica una comprensión inferencial”. (López, Duque y Camargo, 2004, 

p.41)   

Kit-Sum, Stokes, Cheung y T’sou (2010) realizaron un estudio para 

analizar las habilidades narrativas de los niños de 4 a 10 y de 12, 1 que 

hablasen catones, evaluando componentes narrativos como la 

complejidad sintáctica, puntuación semántica referencias y el uso 

conjuntivo, para ello utilizaron 24 fotogramas, donde se concluye que las 

capacidades van a ir desarrollándose de acuerdo a la edad de desarrollo 

(p.2) 

De acuerdo con los resultados de dicha investigación, se concibió que la comprensión de 

un texto inicia en la etapa de la niñez como resultado de los estímulos que el contexto 

emita, de la manera física considerando que los niños son esencialmente concretos, los 

cuales van a llegar a nuestro sistema sensorial por medio de sonidos de ondas acústicas 

de la voz y por medio de los estímulos visuales. “Valorar la capacidad de comprensión y 

producción textual narrativa en los niños permitirá avanzar en la comprensión del 

desarrollo cognitivo y lingüístico de los mismos” (López, Duque, Camargo y Olave, 

2014). La comprensión y la elaboración narrativa nos permitió como docentes ver el 

progreso y el desarrollo cognitivo y lingüísticos de los niños, así también de este punto 
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se pude evaluar si existe alguna alteración en el lenguaje y desarrollo cognitivo en los 

niños, lo cual nos lleva a intervenir en el tratamiento y fortalecimiento de las habilidades 

psicolingüísticas de los infantes. 

Comprensión inferencial de textos narrativos 

Se definió a las inferencias como el uso de las representaciones mentales y la combinación 

de los saberes previos que tenemos como experiencias, deduciendo el mensaje leído, 

suplantando o completando e incluso excluyendo información del texto. Las inferencias 

son la capacidad de predecir conductas para entender la realidad, en la primera infancia 

los niños tienden a hacer inferencias y deducciones con mayor facilidad ya que se 

encuentran en un contacto con personas de las cuales aprende y sigue aprendiendo a 

predecir pero sobre todo saber aprovechar indicios y señales para poder predecir lo que 

puede suceder después se tuvo también la capacidad de formular hipótesis en base a un 

acto o de predecir mensajes abstractos. “Gracias a las inferencias podemos desvelar lo 

oculto de un mensaje, leer entre líneas, hacer explicita en nuestra mente la información 

implícita”, etc. (León, 2003). Se afirma que el niño puede comprender bien lo que lee 

cuando es capaz de hacer interrogantes sobre los sucesos de la historia e incluso de los 

acontecimientos de los personajes del texto que se les narra. 

La comprensión de los textos, debe ser estructurado en episodios sistemáticos que pueda 

hacer constructos que tengan semejanzas entres si, de esta manera será el niño capaz de 

poder hacer inferencias basándose a los hechos y a la secuencia de actos que se narra.  

Según Escudero y León (2007) las narraciones conllevan la 

caracterización de un personaje y la perspectiva de un protagonista e 

implican consecuencias de hechos o acciones que suelen presentarse en 

forma de cadena causal. Para evaluar si los niños han seguido inferencial 

mente esta cadena de sucesos que están ocurriendo en la lectura, la 

maestra, pude realiza preguntas que permiten a los niños aproximarse a 

las situaciones y a los personajes propuestos en el texto, vinculándolos 

con el diccionario mental que ellos hayan constituido a partir de sus 

experiencias cotidianas, ligadas con la lectura (Duque y Correa, 2011). 
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La docente de educación inicial, trabajaron con cuentos, fabulas para poder desarrollar 

capacidades de comprensión ya que esta estructura que tienen favorece el desarrollo de 

la comprensión y la estructura con lleva a poder tener herramientas que lleven al niño a 

poder inferir los significados de las palabras y sucesos. 

Bruner (1995, 1997), este tipo de textos favorece el desarrollo cognitivo 

del niño por varias razones: recrean experiencias vividas, concuerdan 

con ·los funcionamientos metafóricos del pensamiento infantil y generan 

el asombro de los niños, tanto por las situaciones que plantean como por 

el uso de formas de discurso que los obligan a hacerse preguntas para 

comprender lo contado (Duque y Correa, 2012 

Desde la afirmación, se consideró también las costumbres, el contexto físico del niño, y 

las vivencias o experiencias que mantiene el infante, ya que para poder hacer inferencias 

el niño debe fortaleció la capacidad de hacer inferencias y pudo reconstruir una 

información nueva con las experiencias que ya tiene en su campo mental, cosa que no 

ocurre con los textos expositivos, que demandan tener un “modelo de situaciones” por lo 

que Van Dijk y Kintsch (1983) “un modelo de situación, se definió como la 

representación cognitiva de los acontecimientos, acciones, personas en la narración” 

En el mismo sentido, “las inferencias son definidas como representaciones mentales que 

el lector/oyente construye o añade al comprender el texto, a partir de las aplicaciones de 

sus propios conocimientos a las indicaciones explícitas en el mensaje” (Belinchón, 

Riviere & Igoa 2000; Graesser & Wiemer-Hastings, 1999; Jurado, Bustamante & Pérez, 

1998). 

La comprensión inferencial permitieron que el lector pueda develar la información 

implícita que se encuentra en el texto, lo cual va permitió que el lector u oyente pueda 

construir una serie de inferencias que estuvieron fundamentadas en el conocimiento que 

se posee y la nueva información para poder comprender la historia. 

Los lectores, en este caso los niños, tendrán que hacer inferencias sobre 

el lugar donde acontece el suceso, su disposición causal, las 
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características de los personajes de la narración, sus conocimientos, sus 

creencias, rasgos físicos y psicológicos, situaciones afectivas y 

emocionales, las metas y planes que motivan sus acciones, etc. (León, 

2003). 

 

Duque y Correa (2012) afirmaron que: “Se puede decir que la inferencia es un 

funcionamiento cognitivo del sujeto y como tal es propia de cada individuo, también es 

posible afirmar que en el espacio escolar las interacciones pueden incrementar las 

inferencias que los niños realizan”.se supone de esta afirmación que es importante la 

influencia de la interacción que mantengan los niño son sus semejantes y con las personas 

con mayor experiencia (maestra) y el tipo de discurso que mantengan con cada uno de 

los agentes que participan en la creación de un diccionario léxico en su proceso 

psicolingüístico. Otro factor que se tomó en cuenta es poner atención es la calidad del 

dialogo que se pueda dar entre los agentes de la educación o del mismo dialogo, para 

poder hacer las observaciones en los diferentes momentos de la narración del cuento y 

sobretodo del tipo de preguntas que se le realiza a los infantes para generar la creación de 

inferencias. 

Factores asociados al aprendizaje de la comprensión 

 

La inferencia es un proceso cognitivo de la persona, también debemos afirmar que parte 

fundamental para este procedimiento es el ambiente, agente mediador (docente) y la 

interacción con niños.  

Duque, C. y Correa, M. (2012) afirma que: 

En el espacio escolar las interacciones pueden incrementar las 

inferencias que los niños realizan, […] dentro de los aspectos que 

determinan la comprensión inferencial que los niños logran de un texto, 

se encuentra en la interacción con otros niños y con la maestra.  

A partir de esta afirmación, se afirmó que es primordial el ambiente donde se dé el proceso 

de aprendizaje, siendo este el aula, este debe estar acondicionado e implementado para 
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propiciar la lectura, así mismo podemos poner cual es el rol que cumple la maestra como 

mediadora y guía del aprendizaje, es el docente que debe conocer bien el texto, tiene que 

dar observaciones de calidad referente al cuento, ser pertinente y dirigir las preguntas en 

el momento pertinente de la lectura para fomentar el pensamiento de los niños. La maestra 

es quien juega un papel importante en la creación de inferencias, ya que debe conocer el 

texto. 

Dimensiones de la comprensión inferencial 

Inferencias referenciales 

“Las inferencias referenciales son aquellas inferencias semánticas y gramaticales que se 

logran cuando una palabra, frase o denominación se une a un elemento previo del texto” 

(Duque, C. y Vera, A. ,2011). 

En las inferencias referenciales son aquellas donde los niños pueden deducir los 

significados de las palabras, por repetición o de manera de predicción según el 

contexto que se esté leyendo el texto, este proceso se debe a que el niño utiliza el 

campo mental de la experiencia previa y tiene la capacidad de inferir lo que se quiere 

transmitir en el dicho texto.  

Inferencias sobre reacciones emocionales 

Según los autores Duque, C. y Vera, A. (2011) afirman sobre las reacciones emocionales: 

“Son aquellas inferencias que permiten la adscripción de emociones experimentadas por 

el agente, y por el lector, en respuesta a una acción, suceso o estado.” 

La inferencia sobre reacciones emocionales tratan básicamente de poder inferir el estado 

emocional del personaje, desde el estado mismo del niño, esto hace énfasis a las 

emociones que están implícitas en el texto y que el niño por la capacidad de inferir 

mediante La presunción de acuerdo al contexto en que se cuenta el texto y la tonalidad 

que se le va a dar al personaje, se podrá decir claramente que el niño logra inferir 

emociones de los personajes cuando por su propia iniciativa mencione características de 

los personajes en una acción ,contexto y  sucesos determinados de la lectura. 

Los seres humanos por naturaleza, interpretamos narrativamente tanto nuestras acciones 

y comportamientos como de los demás, existe por tanto, una predisposición a esta 
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experiencia mediante estructuras de trama (Bruner, 1997 citado por Alarcón, L., Ávila, 

E., Dupuy, M.) 

Las inferencias instrumentales 

Según Duque, C. y Vera, A. (2011), afirman sobre las inferencias instrumentales que: 

“Son aquellas inferencias que permiten la especificación del objeto o recurso utilizado 

cuando un agente ejecuta una acción intencional.” 

 

Se le atribuye una definición a la capacidad de poder deducir las acciones de los 

personajes de forma intencional, dando referencia a los sucesos que se dan en el texto, 

estas hechos tienen una razón de ser o actuar, sin embargo, no se mencionan textualmente 

en el texto por ello el niño debe mencionar cual es esta razón de actuar de dicho personaje 

durante la historia contada. 

 

Las inferencias predictivas 

Los autores Duque, C. y Vera, A. definen que:  

Son aquellas inferencias que permiten hacer conjeturas o suposiciones 

que pueden realizarse a partir de ciertos datos, que permiten presuponer 

otros, sobre lo que viene a continuación; también se realiza una 

inferencia a partir de la información explícita o implícita disponible en el 

texto y en sus conocimientos previos. (2011) 

 Posibilitan hacer conjeturas sobre las acciones que vienen a continuación, esta deducción 

se hace a partir de ciertos datos encontrados en la historia anexados a la misma 

experiencia del niño. 

1.4 Formulación del problema 

Problema general 

¿Cuál es el nivel de inferencias sobre textos narrativos en los niños de 5 años de la red 

educativa N°11, Llata Huamalies Huánuco 2018? 
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Problemas Específicos 

¿Cuál es el nivel de la inferencia referencial sobre los textos narrativos en los niños de 5 

años de la red educativa N°11, Llata Huamalies Huánuco 2018?  

¿Cuál es el nivel de inferencia instrumental sobre los textos narrativos los niños de 5 años 

de la red educativa N°11, Llata Huamalies Huánuco 2018? 

¿Cuál el nivel de inferencia predictiva sobre los textos narrativos en los niños de 5 años 

de la red educativa N°11, Llata Huamalies Huánuco 2018? 

¿Cuál el nivel de inferencial sobre reacciones emocionales de los personajes sobre los 

textos narrativos en los niños de 5 años de la red educativa N°11, Llata Huamalies 

Huánuco 2018? 

1.5 Justificación del estudio 

Desde el aspecto teórico, la investigación aporta información científica teorías que 

abarcan el tema de inferencias en el nivel preescolar con niños de 5 años de la red 

educativa N°11, Llata Huamalies Huánuco, la investigación contribuirá a la autocrítica y 

autoevaluación del docente y del manejo de estrategias en el aula para favorecer el 

desarrollo de dicha capacidad de poder inferir significados del texto y de poder 

contextualizar estrategias que ayuden al rendimiento académico de los estudiantes. 

Así mismo, el trabajo de investigación es de carácter fiable y con lo que respecta a los 

resultados obtenidos, con el control correspondiente que se debe dar a la variable, 

demostrando que la aplicación del método científico en una investigación está siendo 

aplicada de manera sencilla. 

En lo práctico parte de un vacío, así como lo afirma Condemarin cuando afirma: 

la comprensión lectora se va a dar de acuerdo a dos factores, la primera 

que es el acondicionamiento del lector hacia la lectura, y la segunda, no 

es menos importante, que vendría a ser una actividad que sea atractiva 

para los niños, la motivación, llegando así a una mejora de la 

comprensión lectora. (2006). 
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Así mismo la investigación nació de una problemática, sobre calidad educativa, 

aportamos información teórica sobre a las inferencias en niños de 5 años, de manera 

pertinente, guardando relación con la práctica docente y el margen de la política educativa 

del Perú para mejorar el nivel de educación que reciben los niños y poder incentivar con 

dicha información en la difusión de un tema como la inferencia en distintos ámbitos y 

zonas del territorio peruano. De la misma manera esta investigación estuvo enfocado a la 

labor de los maestros, a tomar iniciativas en base a las estadísticas y propiciar ambientes 

donde se desarrollen capacidades y desarrollen habilidades para poder obtener mejores 

resultados en las posteriores evaluaciones. 

Por todo lo expuesto líneas arriba, queda demostrada la pertinencia y la viabilidad que 

mantiene este trabajo de investigación que será de gran aporte a cualquier investigador 

interesado en la materia de estudio.  

1.6 Objetivos 

Objetivos generales 

Determinar los niveles de Inferencia sobre los textos narrativos en los niños de 5 años de 

la red educativa N°11, Llata Huamalies Huánuco 2018 

Objetivos específicos 

Determinar el nivel inferencia referencial sobre textos narrativos en los niños de 5 años 

de la red educativa N°11, Llata Huamalies Huánuco 2018. 

Determinar el nivel de inferencia instrumental sobre textos narrativos en los niños de 5 

años de la red educativa N°11, Llata Huamalies Huánuco 2018. 

Determinar el nivel de inferencia predictiva sobre textos narrativos en los niños de 5 

años de la red educativa N°11, Llata Huamalies Huánuco 2018. 

Determinar el nivel de inferencia de reacción emocional de los personajes sobre textos 

narrativos en los niños de 5 años de la red educativa N°11, Llata Huamalies Huánuco 

2018.  
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II. METODO 

2.1 Diseño de la Investigación  

Sabino (1986) afirmo que la Metodología es. “[…] El análisis de los diversos 

procedimientos concretos que se emplean en las investigaciones…” Así mismo, tambien 

García Avilés quien afirma que se debe de preservar os términos técnicos y los 

procedimientos sobre todo para hacer referencia “[…] a los aspectos más específicos y 

concretos del método que se usan en cada investigación”. (p. 35). 

El enfoque es cuantitativo, así como lo define Tamayo (1986): “El enfoque realizado en 

este estudio se utiliza un enfoque cuantitativo, ya que estos datos serán analizados con 

técnicas estadísticas descriptivas (media, mediana, moda) e inferenciales de 

investigación”. (p.75). 

La investigación es básica sustantiva debido a que en un primer instancia se ha descrito y 

caracterizado la dinámica de la variable de estudio; porque va a permitir Describir el nivel 

de inferencia sobre textos narrativos de los niños de 5 años de la red educativa N° 11 , 

Llata Huamalies Huánuco, asimismo, Nicomedes, E. define:  

La investigación básica o sustantiva recibe el nombre de pura porque en 

efecto está interesada por un objetivo crematístico, su motivación se basó 

en la curiosidad, el inmenso gozo de descubrir nuevos conocimientos, 

como dicen otros, el amor de la sabiduría por la sabiduría. (2018, p. 1) 

Enriqueciendo a la vez el marco teórico conceptual psicológico y sociológico relacionado 

a la variable. 

Según Hernández, Fernández y Baptista, afirma: 

El método descriptivo, es el proceso que describe y analiza lo que ya 

existe con respecto a las variaciones de una situación. Estos estudios 

recopilan información de características, comportamientos y hechos, este 
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estudio trata de precisar la situación presentada en el momento dado. 

(2010. p.80) 

El nivel es descriptivo, ya que las variables serán descritas sin ser alteradas a través de 

los fundamentos teóricos y de las percepciones que provienen de los mismos sujetos, ya 

que es poco común que se correlacionen las medidas de las variables hechas con las 

personas, con mediciones realizadas a otras personas con otras variables. 

El diseño de la investigación será no experimental de corte transversal, 

ya que no se manipuló ni se sometió a prueba la variable del estudio. Es 

transversal puesto que la finalidad será de describir variables y analizar 

su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar una 

fotografía de algo que sucede. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, 

p.152) 

Siendo este el punto, ya que en el trabajo de investigación se buscó medir cual es el nivel 

de la inferencia sobre textos narrativos de los niños de 5 años en la red educativa N°11, 

Llata Huamalies Huánuco 2018 es no experimental. “La investigación que se realiza sin 

manipular deliberadamente variables. Trata de estudios donde no varía de forma 

intencional las variables independientes para observar su efecto en otras variables” 

(Hernández et al., 2014, p. 152).  

  

El diseño de la presente investigación es de la siguiente manera:  

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama del diseño descriptivo 

Dónde: 

  M = Muestra de la investigación 

 OX = observación de la variable comprensión inferencial. 

 

m OX 
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Hernández, Fernández y Baptista (2014) sobre el corte transversal afirman: “Los diseños 

de investigación transaccional o transversal recolectan datos en un solo momento, en un 

tiempo único. Esto tiene como propósito describir las variables y analizar su interrelación 

en un momento dado”. (p.151). 

 

2.2.Variable y Operacionalización  

Definición conceptual de la variable: 

Según Briones (1987) define:  

Una variable es una propiedad, característica o atributo que puede darse 

en ciertos sujetos o pueden darse en grados o modalidades diferentes. 

[…] son conceptos clasificatorios que permiten ubicar a los individuos 

en categorías o clases y son susceptibles de identificación y medición.  

(p. 34) 

Comprensión inferencial 

Duque, C. y Vera, A (2010) “Las inferencias son definidas como representaciones 

mentales que el lector/oyente construye o añade al comprender el texto, a partir de las 

aplicaciones de sus propios conocimientos a las indicaciones explícitas en el mensaje”. 

(prr. 12) 

Definición operacional de la variable: 

Las inferencias referenciales pueden definirse como la capacidad de poder deducir el 

significado de las palabras o sucesos, ya sea por repetición léxica, sustitución pronominal, 

hiperónimo, sustitución sinonímica, según el momento y el contexto en el que se esté 

relatando el texto narrativo. 

Operacionalización de las Variables 

La Operacionalización de las variables según Sabino (1986) “[…] es el proceso que sufre 

una variable de modo que se encuentren los correlatos prácticos para evaluar el 

comportamiento en práctica” (p. 113). En la Operacionalización de las variables se 
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identifican los indicadores que proporcionan respuestas de forma directa a las variables 

en medición, esto con el objeto de ser concretos en la búsqueda de los datos para el 

desarrollo óptimo de la investigación que se está llevando a cabo respecto a la variable de 

comprensión inferencial  

A continuación, se presenta la Tabla 1, donde se muestra la Operacionalización de la 

variable comprensión inferencial. 



 

22 
 

Tabla 1 

Operacionalización de la Variable: comprensión inferencial 

 

VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS ESCALA 

DE 

VALOR 

COMPRENCION 

INFERENCIAL 

EN TEXTOS 

NARRATIVOS 

Duque, 

C. y Vera, A 

(2010) “Las 

inferencias son 

definidas como 

representaciones 

mentales que el 

lector/oyente 

construye o añade 

al comprender el 

texto, a partir de 

las aplicaciones de 

sus propios 

conocimientos a 

las indicaciones 

explícitas en el 

mensaje”. (prr. 12) 

 

Las inferencias 

referenciales pueden 

definirse como la capacidad 

de poder deducir el 

significado de las palabras o 

sucesos, ya sea por 

repetición léxica, 

sustitución pronominal, 

hiperonímia, sustitución 

sinonímica, según el 

momento y el contexto en el 

que se esté relatando el texto 

narrativo. 

REFERENCIAL 

 

 

Repetición Léxica 

1,2,3,4,5,6

,7 

SI = 1 

NO = 0 

Sustitución 

pronominal 

Sustitución 

sinonímica 

Hiperónimo 

Las inferencias 

instrumentales pueden 

definirse como la capacidad 

del niño para poder elaborar 

inferencias sobre las 

acciones intencionales de 

los personajes, esta 

capacidad se podrá medir en 

tanto se especifique el 

objeto y los recursos que se 

utilicen. 

INSTRUMENTAL 

Especificaciones 

del objeto 

8,9,10,11,

12,13,14 

Especificaciones de 

recursos 

Las inferencias predictivas 

define como la capacidad 

para hacer conjeturas y 

explicaciones de causa y 

hacer analogías de acuerdo 

al contexto y la 

problemática del texto 

narrativo 

PREDICTIVA 

Conjeturas de 

hechos 

 

15,16,17,1

8,19,20,21 

Conjeturas de 

causas 

Analogías 

Las inferencias de reacción 

emocional son definidas 

como la capacidad de poder 

inferir las emociones de los 

personajes del texto narrado 

a partir de las experiencias 

vividas. 

REACCION 

EMOSIONAL 

DEL PERSONAJE 

Infiere sentimientos 

de los personajes 

22,23,24,2

5,26,27,28

. 
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2.3.Población y muestra 

Población  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “la población es el conjunto de todos los 

casos que concuerdan con una serie de especificaciones […].  Las poblaciones deben 

situarse claramente en torno a sus características de contenido, de lugar y en el tiempo” 

(p.235).   

En este estudio, la población fue conformada por 90 estudiantes que serán nuestra 

población informante de la Red educativa N° 11, Llata Huamalies Huánuco  2018. 

Tabla 2 

Población de niños de 5 años de educación inicial de la Red educativa N° 11, del distrito 

de Llata Huamalies Huánuco - 2018. 

 

Institución educativa Aulas Hombres Mujeres Total 

I.E.I. 030 

Policías 15 10 25 

Psicólogos 05 09 14 

Marineros 12 10 22 

I.E.I. Virgen del Carmen Jazmines  05 05 10 

I.E.I. independencia Única 04 15 19 

Total de alumnos 41 49 90 

          Fuente: Elaboración propia de la autora                                         

Muestra  

La muestra del trabajo de investigación fue 90 niños de la red educativa N° 11, Llata 

Huamalies Huánuco durante el 2018. Según Castro (2003) las muestras probabilísticas, 

son aquellas donde todos los miembros de la población tienen la misma opción de 

conformarla a su vez pueden ser: muestra aleatoria simple, muestra de azar sistemático, 

muestra estratificada o por conglomerado o áreas. (p.72)  

Para ello, se plantea la fórmula:  
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n =
N. Z2. p. (1 − p)

(N − 1). e2 + z2. p. (1 − p)
 

 

 

Donde:  

n= tamaño de la muestra 

N= tamaño de la población de estudio = 98 

Z= nivel de confianza= 1.960 

 e= margen de error = 3% 

p= Probabilidad de varianza=50% 

 

Reemplazando valores que tenemos: 

 

n =
98x1.9602x50x(1 − 50)

(98 − 1)x32 + 1.9602x50x(1 − 50)
 

 

n =
98x1.9602x50x(49)

(98 − 1)x32 + 1.9602x50x(49)
 

 

n = 90 

 

2.4.Técnica e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 

Técnica  

Se ha empleado las siguientes técnicas: 

Son todas las formas posibles de que se vale el investigador para obtener 

la información necesaria en el proceso investigativo. Hace relación al 

procedimiento, condiciones y lugar de recolección de datos, dependiendo 

de las distintas fuentes de información tanto primaria como secundaria. 

(Fernández, Zapata, González, y Vargas, 2012, p.3) 

Para la obtención de datos se ejecutara la técnica: de la encuesta, aplicándose 

posteriormente a la población de 90 estudiantes, un cuestionario con escala de medición 

tipo Kuder Richardson. 
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 El  procesamiento de datos y el instrumento, se dio a través las tablas de procesamiento 

de datos que fue ejecutada para tabular, y procesar los resultados de los niños y niñas de 

5 años de la red educativa N°11, Llata Huamalies Huánuco 2018 

 Así mismo se realizó técnica de ensayo en pequeños grupos, para hacer una prueba piloto 

con estudiantes del nivel inicial de la I.E.I. 030 de la ciudad de Llata, cuyo grupo cuenta 

con las mismas características de la muestra original, en cuanto a la jurisdicción de la 

misma UGEL, y de costumbres y creencias y de programación curricular.   

 Técnica de opinión de los expertos y su instrumento el informe de juicio de expertos, fue 

aplicado y desarrollado por tres magísteres en administración para validar el cuestionario 

sobre comprensión inferencial. 

Instrumento  

El instrumento empleado en la investigación es el cuento “Mi abuela Micaela” 

aproximadamente de 10 carillas, el instrumento para la obtención de datos es un 

cuestionario conformado por 28 ítems en su totalidad, con alternativas de respuesta de 

tipo dicotómica (SI o NO), guardando relación con las dimensiones. La calificación se 

dio de acuerdo al valor 0 a la respuesta NO y el valor 1 a la respuesta SI, donde los ítems 

presentan en forma de preguntas cerradas con dirección positiva y negativa sobre la 

comprensión inferencial. 

Instrumento variable comprensión inferencial 

Ficha técnica del instrumento para evaluar la comprensión inferencial  

 

Nombre  : evaluación para medir el nivel de comprensión inferencial 

Autora   : Alarcón, L., Ávila. E., Dupuy, M.  

Año de creación  : 2015  

País    : Perú  

Administración  : Individual  

Duración   : Alrededor de 20 minutos  

Ámbito de aplicación : Estudiantes de 5 años 

 

El contenido de la evaluación es de 28 ítems distribuidos en cuatro dimensiones: 

predictiva, referencial, instrumental y reacción emocional de los personajes. 
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La escala de valores utilizada para el instrumento es dicotómica, simbolizadas de la 

siguiente manera:  

SI :   1 

NO :   0 

Validación y confiabilidad  

Validez 

En razón a que la consistencia de los resultados de una investigación presenta un valor 

científico, los instrumentos de medición deben ser confiables y válidos, por ello, para 

determinar la validez de los instrumentos antes de ser aplicados fueron sometidos a un 

proceso de validación de la siguiente manera: 

Dentro del proceso de validación del instrumento, se aplicó la técnica de la evaluación de 

expertos, con la finalidad de realizar una evaluación detallada de los constructos 

propuestos en el instrumento, para ellos se busca a 3 jueces expertos en el tema de la 

investigación propiamente solicitando a cada uno una opinión y la valoración de los datos.  

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010), “la validez en términos 

generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide las variables que 

pretende medir y conduce a conclusiones válidas”. (pág.243). 

Tabla 3 

Validez por juicio de expertos 

N° EXPERTOS DECISIONES 

01 Mg. Jaramillo Ostos, Dennis Aplicable 

02 Mg. Cucho Leyva, Patricia  Aplicable 

03 Mg. Ferdinan Carlos Ayma Aplicable 

Fuente: Validez y confiabilidad del instrumento 

Confiabilidad 

Para poder evaluar la confiabilidad del instrumento se empleó el KR20 de Richardson 

kuder, donde nos indica que el instrumento es confiable, bajo los valores de 0.864. 
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Mercado, A. (2006), indicó que “la confiabilidad es la propiedad según la cual un 

instrumento aplicado a los mismos fenómenos, bajo las mismas condiciones, arroja 

resultados congruentes y positivos”. (p.243) 

Tabla 4 

Resultados de la confiabilidad de la de la evaluación de comprensión inferencial 

Alfa de Cronbach N° de Ítems 

0,864 28 

Fuente: Elaboración propia  

 Para poder determinar la confiabilidad del instrumento, se contó con el siguiente cuadro 

de valores:  

Tabla 5 

Confiabilidad 

Escala Valor 

Confiabilidad nula -1 a 0 

Baja confiabilidad 0.01 a 0. 49 

Fuerte confiabilidad 0.5 a 0.75 

Alta confiabilidad 0.76 a 0.89 

Perfecta confiabilidad 0.9 a 1 

Fuente: Elaboración propia de la autora 

 

2.5.Método de análisis de datos  

Los datos fueron procesados a través de  las siguientes fórmulas: 

 

 

 

Dónde:  
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K : El número de ítems  

Si2 : Sumatoria de varianzas de los ítems  

ST2 : Varianza de la suma de los ítems  

α : Coeficiente de Alfa de Cronbach 

Se procedió a encuestar a la muestra seleccionada, que estuvo conformada por los niños 

y niñas de 5 años, que reúnan condiciones similares a los estudiantes del estudio; para los 

resultados de la confiabilidad se utilizará la prueba KR20 de Kuder Richardson. 

En una sesión de 45 minutos aproximadamente, se les aplicó el instrumento de estudio, 

con el objetivo de recolectar la información acerca de la variable y dimensiones de 

correspondientes. 

Los datos obtenidos han sido coherentes con los indicadores definidos previamente para 

cada dimensión, y fueron acopiados en una hoja de cálculo del programa Excel. Para 

luego procesarlos en el programa estadístico SPSS, considerando los niveles y rangos del 

instrumento, deslindando el valor SI y NO según las puntuaciones que obtengan los niños 

y niñas.   

2.6. Aspectos éticos  

Este trabajo de investigación ha cumplido con los criterios establecidos por el diseño de 

investigación cuantitativa de la Universidad César Vallejo, el cual recomienda a través de 

su formato el camino a seguir en el proceso de investigación. Asimismo, se ha cumplido 

con respetar la autoría de la información bibliográfica de manera pertinente, por ello se 

hace referencia de los autores con sus respectivos datos de editorial y la parte ética que 

éste conlleva. 

Las interpretaciones de las citas corresponden al autor de la investigación, teniendo en 

cuenta el concepto de autoría y los criterios existentes para denominar a una persona 

“autor” de un artículo científico. Asimismo, se precisa la autoría del instrumento 

elaborado para la recolección de información y de la misma manera la revisión por 

expertos y su validez de dicho instrumento, por el cual pasan las investigaciones para 

poder ser aplicadas en la población que se determina previamente   

Aspectos administrativos 
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Recursos y presupuesto 

Recursos humanos 

En la presente investigación participaron:  

 Dra. Juana Cruz Montero  

Cargo  : Asesor  metodológica  

Responsabilidad : Asesor metodológica 

 

 Espinoza Ostos, Jakeline Albertina  

Cargo  : Estudiante de la Universidad César Vallejo 

Responsabilidad : Autora  de  la Investigación 

Materiales y Equipos 

Para la elaboración del trabajo de investigación fue necesario contar con: 

 1 Computadora 

 1 USB de 16 Gb 

 1 Impresora  

 430 impresiones a blanco y negro 

 40 Impresiones a color 

 8 Anillados de color azul 

 Otros materiales 

Presupuesto 

El presupuesto que se maneja para la investigación es:  

Tabla 6 
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Tabla de presupuestos de servicios 

SERVICIOS 

CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
DETALLE 

COSTO 

UNIDAD 

COSTO 

TOTAL 
FUENTE 

2 1/2 millar Papel bond S/12.00 S/ 72.00 PROPIO 

900 Kwh 
Energía 

eléctrica 
S/0.46 S/ 414.00 PROPIO 

7 meses Internet S/120.00 S/ 840.00 PROPIO 

4 Buss pasaje S/ 50.00 S/ 200.00 PROPIO 

3 Alimentos Estadía S/ 21.00 S/ 63.00 PROPIO 

1 Gastos Gastos propios S/ 50.00 S/150.00 PROPIO 

TOTAL s/1486 PROPIO 

Tabla 7 

Tabla de presupuesto de materiales 

MATERIALES 

DESCRIPCION CANTIDAD 

COSTO 

UNIDAD 

S/. 

COSTO 

TOTAL 

S/. 

FUENTE 

Recolección de 

información 
120 S/ 0.50 S/ 60.00 Propio 

anillado 8 S/3.00 S/24.00 Propio 

Cartucho negro 1 S/32.00 S/32.00 Propio 

Cartucho color 3 S/32.00 S/96.00 Propio 

movilidad 50 S/ 1.00 S/ 50.00 Propio 

TOTAL S/262.00 Propio 

Financiamiento 

La inversión del presente trabajo de investigación estuvo autofinanciada por el 

investigador en el tema de inferencias sobre textos narrativos en niños de 5 años de la red 

educativa N°11, Llata Huamalies Huánuco 2018. 
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III. RESULTADOS 

Tabla 8  

Distribución de la Dimensión Referencial de los estudiantes de 5 años de la Red 

Educativa N° 11, Llata Huamalies Huánuco 2018  

NIVEL REFERENCIAL 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En inicio 6 6,7 6,7 6,7 

Proceso 20 22,2 22,2 28,9 

Logro 64 71,1 71,1 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

Fuete: elaboración propia 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
         Figura 2. Nivel Referencial 

Tal como se muestra en la tabla 8, figura 1en la dimensión de inferencia referencial, se 

observa que los estudiantes de 5 años de la red educativa N°11, Llata Huamalies Huánuco 

2018, la mayor cantidad de estudiantes se encuentran en el nivel logro con el 71.11%, en 

el nivel proceso el 22.22% se encuentra en el nivel proceso y el 6.67% de los estudiantes 

se encuentran en el nivel inicio. 
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Tabla 9 

Distribución de la Dimensión Instrumental de los estudiantes de 5 años de la Red 

Educativa N° 11, Llata Huamalies Huánuco 2018  

NIVEL INSTRUMENTAL 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En inicio 10 11,1 11,1 11,1 

Proceso 44 48,9 48,9 60,0 

Logro 36 40,0 40,0 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

Fuete: elaboración propia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 Nivel Instrumental 

Tal como se muestra en la tabla 9, figura 2 en la dimensión de inferencia instrumental, se 

observa que los estudiantes de 5 años de la red educativa N°11, Llata Huamalies Huánuco 

2018, la mayor cantidad de estudiantes se encuentran en el nivel proceso con un total de 

48.89%, en el nivel logro el 40.00% y el 11.11% de los estudiantes se encuentran en el 

nivel inicio. 
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Tabla 10 

Distribución de la Dimensión Predictivo de los estudiantes de 5 años de la Red Educativa 

N° 11, Llata Huamalies Huánuco  2018  

NIVEL PREDICTIVO 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En inicio 1 1,1 1,1 1,1 

Proceso 27 30,0 30,0 31,1 

Logro 62 68,9 68,9 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

Fuete: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 4 Nivel Predictivo 

Tal como se muestra en la tabla 10, figura 3 en la dimensión de inferencia predictiva, se 

observa que los estudiantes de 5 años de la red educativa N°11 Llata Huamalies Huánuco  

2018, la mayor cantidad de estudiantes se encuentran en el nivel logro con el 68.89%, 

seguidamente con el 30.00% de los estudiantes se encuentran en el nivel proceso, y el 

1.11% se encuentran en el nivel inicio. 
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Tabla 11 

Distribución de la Dimensión reacción emocional de los personajes de los estudiantes de 

5 años de la Red Educativa N° 11, Llata Huamalies Huánuco 2018  

 

NIVEL REACCIÓN EMOCIONAL DE LOS PERSONAJES 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En inicio 31 34,4 34,4 34,4 

Proceso 54 60,0 60,0 94,4 

Logro 5 5,6 5,6 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

   

 

  Figura 5 Nivel Reacción emocional de los personajes 

Tal como se muestra en la tabla 11, figura 4 en la dimensión de inferencia de reacción 

emocional de los personajes, se observa que los estudiantes de 5 años de la red educativa 

N°11, Llata Huamalies Huánuco 2018 la mayor cantidad de estudiantes se encuentran en 

el nivel proceso con el 60.00%, en el nivel inicio encontramos al 34.44% de los 

estudiantes y en el nivel logro está conformado por el 5.56% del total de estudiantes 

encuestados.  
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Tabla 12 

Nivel de las inferencias de los estudiantes de 5 años de la Red Educativa N° 11 Llata 

Huamalies Huánuco 2018  

 

NIVEL INFERENCAL 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En inicio 5 5,6 5,6 5,6 

Proceso 43 47,8 47,8 53,3 

Logro 42 46,7 46,7 100,0 

Total 90 100,0 100,0  

Fuete: elaboración propia 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 Figura 6 Nivel inferencial 

Tal como se muestra en la tabla 12, figura 5 el nivel de inferencia sobre textos narrativos 

de los estudiantes de 5 años de la red educativa Nº 11, Llata Huamalies Huánuco  2018, 

se observa que la mayoría de estudiantes están en el nivel proceso con el 47.78%, 

seguidamente estuvo el 46.67% en el nivel logro y en el nivel inicio se encontró el 5.56%. 
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DISCUSIÓN 

A lo largo de la investigación se ha venido desarrollando la capacidad de inferencias sobre los 

textos narrativos que tiene los niños de 5 años, diferenciándose según la complejidad y el 

nivel a las dimensiones de inferencias de tipo referencial, instrumental, predictiva y 

reacción emocional de los personajes; Todas ellas fueron definidas por Duque, C. y Vera, 

A (2010) “Las inferencias son definidas como representaciones mentales que el 

lector/oyente construye o añade al comprender el texto, a partir de las aplicaciones de sus 

propios conocimientos a las indicaciones explícitas en el mensaje”. (prr. 12). Con los 

resultados obtenidos se va a describir la discusión de acuerdo a los problemas planteados 

inicialmente, de tal manera que se pueda afirmar o negar la teoría propuesta inicialmente. 

Los resultados obtenidos de acuerdo a la variable “inferencias sobre textos narrativos” 

indican que los estudiantes de 5 años de la red educativa Nº 11, Llata Huamalies Huánuco 

2018, se encuentran que de los 90 estudiantes el 47.78% están en el nivel proceso, seguido 

del nivel logrado que tienen un porcentaje del  46.67%, lo cual indica que no hay un alto 

porcentaje de diferencia, y en el nivel inicio se encuentran el 5.56%, lo cual supone la 

minoría de alumnos evaluados Los resultados muestran que los niños de 5 años en su 

mayoría tienen aún dificultades para poder hacer inferencias o extraer significados del 

texto que se les narra, esto supone también a que los estudiantes no pueden extraer el 

mensaje del texto leído con el uso de los campos mentales ,  la representación mental de 

dicho mensaje, característica y de sentimientos. Los resultados obtenidos en la 

investigación en la red educativa N°11 de la ciudad de Llata, 

Los niños a la edad de cinco años son capaces de inferir significados, así como lo sustenta 

Bruner (1957) definió “la mente humana con una “Maquina de inferencias”, dando énfasis 

al proceso que facilita que los niños que pueden activar el conocimiento previo que tienen 

almacenado para organizar e interpretar la información nueva que se presenta”. el 

contexto donde se da el aprendizaje y la pertinencia del contenido del texto que se les va 

a narrar, así como Piaget (1960) que afirmó en sus teorías, que los niños de 3 a 6 años son 

capaces de realizar inferencias con mayor facilidad por el desarrollo mental y la etapa pre 

operacional del niño, de la misma manera elaborar relaciones entre los sucesos que 

culmina en la elaboración de explicaciones por causas plantea en sus estadios del 

desarrollo del aprendizaje los niños son concretos y el aprendizaje debe estar relacionado 

a su entorno, costumbre y la pertinencia de este contenido debe guardar relación con ello.  
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Los resultados difieren de la investigación realizada por Alarcón, L., Ávila, E. y Dupuy, 

M. (2015) cuyo trabajo es sobre Representación conceptual y generación de inferencias 

durante la lectura de textos narrativos en niños de la institución educativa particular 

Thales- Huaycan Ate- Vitarte , el resultado fue que los niños de la institución se 

encuentran en el nivel inicio con el 63% y en el nivel procesos obtuvieron un 37%, sin 

embargo en el nivel alto no se hallaron porcentajes válidos. Evidenciándose que el mayor 

porcentaje en la institución de Thales-Huaycan se encuentra en el nivel de inicio al 

desarrollar la capacidad para la comprensión de inferencias de textos narrativos, esto se 

supone a la pertinencia del material y el contexto donde se desarrolla dicho cuento, ya 

que el instrumento evaluado es el mismo, el cuento de “La abuela Micaela”, cuyo mensaje 

y contexto donde se desenvuelve la historia es en la sierra y trata de las costumbres y 

tradiciones del día de los santos, afirmando de esta manera lo que menciona  Duque, C. y 

Correa, M. (2012) que el contexto donde se desarrolla las interacciones pueden 

incrementar las inferencias en los niños, dentro de ello también se encuentra las 

interacciones que tiene con otros niños y con su entorno donde radica.  

Así mismo los resultados son equivalentes a los planteados por López, L., Duque, C., 

Camargo, G. y Ovalle, A. (2014) en su investigación titulada “Comprensión y producción 

textual narrativa en preescolares”, encontraron que los niños de 5 años pueden hacer 

inferencias de tipo referencial con mayor facilidad ya que es parte de su vida cotidiana y 

de lo que observan en su entorno (Duque, Pressley & Hilden, 2004; Ordóñez & 

Bustamante, 2000; Marmolejo-Ramos & Jiménez, 2006). Así mismo los resultados 

obtenidos de ambas investigaciones concuerdan que los estudiantes aun no logran 

desarrollar el nivel de inferir emociones de los personajes, a pesar que se fundamenta que 

a los 4 años el niño ya es capaz de inferir sentimientos y emociones de los personajes, los 

resultados arrojaron que la muestra se encuentra en el nivel proceso en la red educativa 

de Llata, y que el estudio de López, L., Duque, C., Camargo, G. y Ovalle, A. (2014)los 

estudiantes se encuentran en el nivel inicio, si bien es cierto que el nivel socioeconómico 

influye en el nivel de inferencia que se encuentre los niños porque es el modo y el medio 

natural donde el niño se relaciona con otras personas y dan cuenta de sus vivencias y sus 

rasgos culturales, ambas investigaciones se dieron zonas de bajos recursos, de poco 

acceso a la información y de sociedades poco accesibles para fomentar la educación. 
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Así mismo los resultados concuerdan con lo planteado por duque y correa (2011) y 

Duque, C. y Ovalle, A. (2011 cuyos trabajos de investigación son tituladas ““inferencias 

sobre el texto narrativo de interacción en la educación inicial”, “La interacción en el aula: 

una vía para posibilitar la comprensión inferencial de textos narrativos en niños de 

preescolar” respectivamente. Se obtienen como resultado de las investigaciones que los 

niños cuyas maestras propician más interacciones cognitivas de alto nivel, planteando el 

estudio de los aspectos implícitos en el texto, logran mayor elaboración inferencial, por 

otro lado están los niños cuyas docentes tienen menor interacción con textos o discusiones 

sobre lo implícito de la información del texto, hacen pocas inferencias y con menor de 

nivel elaboración. fundamentada con lo planteado por duque y vera (2012) planteando 

que la interacción que mantenga el estudiante con personas de mayor 

experiencia(maestra) y el tipo de discurso que se mantenga ayudara a un crecimiento 

léxico en su proceso lingüístico para fortalecer de dicha manera la generación de 

inferencias con mayor facilidad,  con la participación del docente dentro del aula y la 

participación de manera pertinente dando espacio y herramientas al estudiante para poder 

descubrir, analizar y formular en nuevo aprendizaje desde el bagaje que ya tiene con el 

nuevo contenido.  

De la misma manera estos resultados son equivalentes a los que se obtuvieron en la 

investigación planteada por Duque, C. y Vera, A. (2010) titulada “exploración de la 

comprensión inferencial de textos narrativos en niños de preescolar, en el cual se 

demuestra que los niños de cinco años de edad pueden realizar con mayor facilidad las 

inferencias de tipo referencial, seguida de las inferencias instrumentales donde pueden 

deducir las herramientas e instrumentos del texto, continuando con menor porcentaje la 

inferencia predictiva y con una mayor dificultad aquella que implican la deducción de 

sentimientos u emociones de los personajes en el nivel de inferencias de reacción 

emocional del personaje, haciendo más notorio su diferencia, a dicho resultado también  

se le asemeja a la investigación ya que los niños lograron mayor a menor porcentaje desde 

la inferencia referencial con un 71% de estudiantes, predictiva con 69% , reacción 

emociona de los personajes con el 60% y el de mayor complejidad para los niños fue la 

predictiva, haciendo estos dos últimos porcentajes la diferencia en el resultado con la 

anterior investigación, ya que los autores afirman que los niños tienen mayor dificultad 

con la inferencia de tipo reacción emocional de los personajes. Sin embargo los niños a 

la edad de 5 años ya pueden deducir las emociones de cada personaje del texto que se lee 
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ya que la pertinencia del contenido y la experiencia de su contexto lo ayuda a tener 

facilidad de desarrollar la capacidad de interferir tal como lo sustenta (León, 2003) 

mencionando que los lectores, tendrán que hacer inferencias sobre el lugar donde 

acontece el suceso, su disposición causal, las características de los personajes de la 

narración, sus conocimientos, sus creencias, rasgos físicos y psicológicos, situaciones 

afectivas y emocionales, las metas y planes que motivan sus acciones, etc.  

El resultado de la dimensión las dimensiones son variadas, en la dimensión de inferencias 

referenciales, el porcentaje de los estudiantes de 5 años se encuentran en el nivel logro, 

cuya interpretación es que los niños logran con mayor facilidad hacer el tipo de 

inferencias que generan sinonimia, uso pronominal de las palabras y la sustitución de 

palabras, usando un diccionario léxico del entorno y respetando la edad, tal lo sustenta 

Duque, C. y Vera, A: “Las inferencias referenciales son aquellas inferencias semánticas 

y gramaticales que se logran cuando una palabra, frase o denominación se une a un 

elemento previo del texto” (2011).afirmando también la teoría de Bruner que menciona 

que todo ser humano es una máquina de hacer inferencias desde muy temprana edad y la 

reafirmación de León (2003) que también hace referencia sobre los lectores que tienen 

que hacer inferencia de sucesos, causas, y los conocimientos previos que tiene a partir de 

sus creencias, costumbres, rasgos físicos emocionales.  

En la dimensión instrumental los resultados demuestran que la complejidad que tienen 

los niños de 5 años para hacer inferencias, obteniendo como resultado a un 48,9% de los 

niños lo cual conlleva  al reconocimiento de los instrumentos utilizados por los personajes 

sea más complejo si este aún no se encuentra inmerso en su vida cotidiana, por lo que 

León, (2001) “un proceso complejo e interactivo que requiere de la activación de una 

cantidad considerable de conocimiento por parte del lector y de la generación de un gran 

número de inferencias” (p.1), cuyos resultados difirieren de la investigación realizada por 

Duque, C. y Vera, A. (2010) titulada “exploración de la comprensión inferencial de textos 

narrativos en niños de preescolar, en el cual se demuestra que los niños de cinco años de 

edad pueden realizar con mayor facilidad las inferencias de tipo referencial, seguida de 

las inferencias instrumentales donde pueden deducir las herramientas e instrumentos del 

texto.  

Los resultados que se obtuvieron de la investigación fue que los estudiantes de 5 años 

lograron con mayor facilidad hacer el uso de las predicciones, haciendo uso de su campo 
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mental y de las experiencias vividas que se dan de manera cotidiana; el 68,9% de los 

estudiantes logran hacer inferencias para predecir sucesos, esta afirmación se reafirma 

cuando Duque y Correa (2011) afirma que para evaluar si los niños han seguido 

inferencial mente esta cadena de sucesos que están ocurriendo en la lectura, la maestra, 

pude realiza preguntas que permiten a los niños aproximarse a las situaciones y a los 

personajes propuestos en el texto, vinculándolos con el diccionario mental que ellos 

hayan constituido a partir de sus experiencias cotidianas, ligadas con la lectura. Dando 

así énfasis también a la labor de la docente quien es guía en la construcción de los 

conocimientos y estimular a diario la lectura de los estudiantes ya que la deducción genera 

mayor uso de campos mentales yd e experiencias pasadas contrastadas con el texto 

narrativo.  

Los resultados reafirman la posición de las inferencias de reacción emocional del 

personaje según Duque, C. y Vera, A. (2011): “Son aquellas inferencias que permiten la 

adscripción de emociones experimentadas por el agente, y por el lector, en respuesta a 

una acción, suceso o estado. Los resultados demuestran que el 60% de los estudiantes se 

encuentran en el nivel procesos, mientras que en el nivel logro están solo el 5,6% de los 

niños, esto a su vez reafirma la teoría planteada por Piaget (1960) que afirmó en sus 

teorías, que los niños de 3 a 6 años son capaces de realizar inferencias con mayor facilidad 

por el desarrollo mental y la etapa pre operacional del niño, sin embargo le cuesta al niño 

pasar de lo físico a lo implícito de la trasferencia de los sentimientos, haciendo más 

complejo aun que el niño pueda inferir emisiones de los personajes de los cuentos . 

Por todo ello se afirma que la teoría propuesta por Duque, C. y Vera, A (2010) sobre “Las 

inferencias son definidas como representaciones mentales que el lector/oyente construye 

o añade al comprender el texto, a partir de las aplicaciones de sus propios conocimientos 

a las indicaciones explícitas en el mensaje”. (prr. 12) y por las dimensiones que plantea 

según la dificultad cognitiva que genera para el niños son inferencias referenciales, 

inferencia instrumental, inferencia predictivo, inferencia de reacción emocional del 

personaje; son pertinentes para favorecer el desarrollo de los niveles que nos ayudan a la 

evaluación de la capacidad de inferencias de los niños, respetando cada uno de las 

características de cada nivel de inferencias, así mismo la complejidad que se plantea 

ayuda al docente evaluar y autoevaluarse para poder estimular mejor a la lectura diaria y 

poder favorecer al niño a la formación de nuevos conocimientos. 
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CONCLUSIÓN 

 Primero 

 Los resultados obtenidos han evidenciado un nivel promedio en la generación de 

inferencias sobre los textos narrativos de los niños de cinco años cuyo resultado arroja 

que de los 90 estudiantes evaluados, el 47. 8% se encuentran en el nivel proceso, y en las 

dimensiones arrojaron que el 71% al generar inferencias de tipo referencial, seguida de 

las inferencias de predictivas con el 69% , en el nivel de inferencia de reacción emocional 

de los personajes obtuvieron el 60% y con una notable diferencia porcentual en la 

dimensión de inferencia instrumental el 49% de los estudiantes lograron deducir las 

herramientas o los recursos que utiliza el agente de la acción. Los resultados tienen 

relación con la pertinencia en la aplicación del instrumento y el contexto de desarrollo.  

Segundo 

Los niños de la red educativa N°11, Llata Huamalies Huánuco 2018 presentan nivel 

predio en la generación de inferencias durante la lectura de textos narrativos. 

Tercero 

Los niños de la red educativa N°11, Llata Huamalies Huánuco 2018 presentan nivel logro 

en la generación de inferencias referencial durante la lectura de textos narrativos con el 

71% de estudiantes del total de evaluados, lo cual evidencia que aún tenemos a un 

porcentaje considerable que no está desarrollando la capacidad de inferir significados de 

las palabras, frases o del mensaje. 

Así mismo el resultado que obtuvieron los estudiantes para las inferencias de tipo 

instrumental fue que el 49% de los estudiantes están en el nivel proceso, ya que dentro de 

la dimensión instrumental se requiere de la capacidad para deducir los recursos utilizados 

por los agentes de la acción del texto. 

El nivel que obtienen los estudiantes en las inferencias de tipo predictiva es el nivel Logro, 

evidenciándose con el 79% de los 90 niños evaluados, lo cual indica que los niños logran 

hacer conjeturar o suposiciones a partir de datos que se encuentra en el texto para predecir 

lo que se viene a continuación.  

Los resultados que alcanzaron los niños de 5 años de red educativa demuestran que los 

estudiantes se encuentran en el nivel proceso, demostrando que los infantes tienen 
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dificultades de poder deducir los sentimientos o emociones experimentadas por el agente 

y por el lector de acuerdo a una acción o suceso.  
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RECOMENDACIONES 

 

Primero  

Se recomienda considerar los resultados obtenidos en la investigación, como base para 

futuras investigaciones o un estudio que ayude a mejorar la comprensión inferencial de 

los niños, aportando de esta manera una herramienta como base de diagnóstico para la 

toma de nuevas decisiones o de una autoevaluación del docente , ya que el contenido de 

la investigación está a base de teorías que fundamentan que la comprensión inferencial 

de los niños el cual puede verse refleja en el rendimiento académico y en las relaciones 

sociales del individuo. 

Segundo  

Así mismo se recomienda seguir investigando sobre el tema de inferencias en los 

estudiantes del nivel inicial, puesto que existe el déficit de investigaciones que hablen del 

proceso de comprensión inferencial, sus características y como se puede desarrollar en el 

nivel inicial, basándose a la investigación científica y teorías que sustenten la pertinencia 

de ello. 

Tercero 

Se sugiere la continuar con el trabajo de desarrollar la comprensión inferencial de los 

niños de cinco años, ya que si bien es cierto que aún no logramos el resultado deseado, 

debemos seguir poniendo textos narrativos que ayuden al estudiante a poder inferir 

significados, sucesos, herramientas y emociones, ya que estamos en el nivel proceso con 

el mayor porcentaje de estudiantes, por ello mismo se sugiere a la vez poder incorporar 

en las horas de clase más lectura que genere la inferencia y trabajar de la mano con los 

padres, creando programas especializadas en generar inferencias de mayor complejidad 

para los niños, de tal manera que se pueda desarrollar capacidades para que el estudiante 

pueda llegar al nivel crítico.   
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Anexo 1 

COMPRENSION LECTORA- INFERENCIAL 

LA ABUELA MICAELA  

 

 

1. ¿Quién era Micaela? 

 

 

 

 

  

2. ¿Cómo era la abuela de Micaela?   

 

 

 

 

3. ¿Quién canta y cuenta lindas historias, de animales, de cerros y lagunas encantadas? 

 

 

 

  

4. Los  ojos de la abuelita le brillaban como… 

  

  

 

 

 

5. Si la abuela ya no canta, no se ríe, no habla significa…  

 

 

 

 

  

MARCA LA RESPUESTA CORRECTA 
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6. ¿A qué se dedica la abuela Micaela? 

 

 

 

 

7. ¿Por qué crees que Justina tiene el pecho un fuerte dolor como una piedra? 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

8. ¿Qué prepara Justina para esperar a Micaela? 

 

 

 

 

9. ¿A dónde va Justina a visitar a su abuela? 

 

 

 

 

 

10. ¿De que hablaría Justina cuando regresara su abuela Micaela? 

 

 

 

 

11. ¿Qué sucedió con Justina de tanto esperar a la abuela Micaela? 
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12. ¿Que usa la abuela Micaela para tejer? 

 

 

 

 

13. Justina preparara panecillos para la visita de la abuela Micaela, para esto ella debe 

usar … 

 

 

 

 

 

 

 

14. ¿Qué hace Justina después de hacer los panecillos? 

 

 

 

 

15. ¿Qué color era el cabello de la abuela Micaela? 

 

 

 

 

16. ¿Qué hará Justina cuando este en el cementerio? 

 

 

  

 

17. El lugar donde ahora vive la abuela Micaela  es… 
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18. ¿Cómo describe Justina que era su muñeca? 

 

  

  

 

19. La mesa estaba vacía cuando Justina despertó, ¿quién crees que vino?  

 

 

 

 

20. ¿Cómo es la vestimenta de la abuela Micaela?  

 

 

  

 

 

21. ¿Qué cocino la mamá de Justina? 

 

 

 

 

22. ¿Cómo se sentía Justina cuando su abuela cerró los ojos para siempre? 

 

 

 

 

23. ¿Cómo se sintió Justina al recibir los regalos y caramelos? 
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24. ¿Cómo se sienten las personas al ir al cementerio? 

 

 

 

 

25. ¿Cómo se sentía la abuela Micaela antes de morir? 

  

 

 

 

26. ¿Cómo se sentiría Justina si viera a su abuela nuevamente? 

 

 

 

 

27. ¿Cómo recuerda Justina que era la abuela Micaela? 

 

 

 

 

28. ¿cómo se sentía la abuela Micaela mientras contaba los cuentos? 
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FICHA TÉCNICA 

 Nombre: evaluación para medir el nivel de comprensión inferencial 

1) Autor: Elaborado por Alarcón, L., Ávila. E., Dupuy, M., adaptado por Espinoza 

Ostos, Jakeline. A.  

2) Objetivo: Determinar los niveles de comprensión Inferencial  en  los niños de 5 

años de la red educativa Virgen del Carmen Llata Huamalies Huánuco-  2018 

3) Lugar de aplicación: Red Educativa Virgen del Carmen Llata Huamalies 

Huánuco - 2018 

4) Forma de aplicación: Directa 

5) Duración de la aplicación: 20 min en dos sesiones de clase  

6) Descripción del instrumento: Este instrumento es una escala para medir el 

nivel de la comprensión inferencial en aquellos niños que tengan el contacto directo 

con textos narrativos, siendo aplicado de forma individual, el presente instrumento 

está elaborado en base a la teoría formulada por duque, c. y vera, para los niños y 

niñas de la edad de 5 años, consta este instrumento de 28 ítems. la evaluación es 

descriptiva literal basada en el desarrollo de las habilidades interpretativas e 

inferenciales en un texto narrativo basándose este en sus cuatro dimensiones: 

inferencia referencial, inferencia instrumental, inferencia predictiva, inferencia 

sobre reacciones emocionales de los personajes, se plantea preguntas, buscando 

respuestas que indiquen el nivel de la comprensión de inferencias. los ítems serán 

calificados entre SI y NO, , calificando según sea la respuesta que emita el niño  

 

7) Procedimiento de puntuación: La escala de registro individual es utilizada 

durante la aplicación, es útil para ir registrando las respuestas anotando la respuesta 

de cada niño y niña según corresponda la pregunta. una vez que culmine la 

evaluación se utilizará un cuadro donde se pondrá la valoración SI o NO, para 

determinar el nivel de comprensión inferencial, se tiene la escala por dimensión del 

0 a 3 aciertos en BAJO, 4 a 5 aciertos se encuentra en MEDIO y de 6 a 7 aciertos 

se encuentra en el nivel ALTO, la evaluación del instrumento será de 0-14 acierto 

se encuentran en el nivel BAJO , en el nivel MEDIO estuvo comprendido de 15- 21 

aciertos, y el en nivel ALTO se tuvo al rango de 22-28 aciertos. 
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Tabla xx 

Escala de puntuación es la siguiente. 

 

NIVEL DESCRIPCIÓN 

bajo 

C 

Los niños/as  cuya puntuación total se encuentra comprendida 

entre estos intervalos carecen de habilidades para describir 

cualitativamente las acciones , sucesos, predecir el significado 

o de inferir la emociones de los personajes en el texto narrativo 

regular 

B 

Los niños/as cuya puntuación total se encuentra comprendida 

encuentran en la capacidad de inferir cualitativamente algunos 

campos semánticos, significados de las palabras, 

confundiéndose de personajes , haciendo uso de las inferencias 

en menor capacidad, teniendo dificultades en reconocer 

emociones de los personajes del texto narrativo   

alto 

A 

Los niños/as cuya puntuación total se encuentra comprendida 

entre esta escala demuestran un buen nivel para realizar  

inferencias de tipo cualitativa, haciendo uso correcto de la 

deducción e inferir significados semánticos y de sucesos 

implícitos en el texto, así mismo pueden hacer inferencias de las 

acciones intencionales del personaje, pueden realizar 

predicciones en base a lo escuchado y hacer conjeturas de lo que 

se viene, de la misa manera tienen la capacidad para poder inferir 

sentimientos de los personajes del texto narrado. 
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DIMENSIÓN: REFERENCIAL 

CATEGORÍA SI NO 

¿Quién era Micaela? Identifica correctamente al 

personaje del cuento. Marca con 

una X. 

No identifica las 

características del personaje 

en el cuento. Marca con una 

X. 

¿Cómo era la abuela 

Micaela?   

Identifica correctamente al 

personaje del cuento. Marca con 

una X. 

No reconoce ninguna de las 

características del personaje. 

Marca con una X. 

¿Quién canta y cuenta 

lindas historias, de 

animales, de cerros y 

lagunas encantadas? 

Identifica correctamente las 

características del personaje por el 

relato escuchado. Marca con una 

X. 

No reconoce ninguna 

característica del personaje 

que se quiere hablar. Marca 

con una X. 

Los  ojos de la abuelita le 

brillaban como … 

Infiere el significado 

correctamente de la expresión, y lo 

relaciona al personaje. Marca con 

una X. 

No infiere el significado de la 

expresión, lo relaciona con un 

fenómeno de la naturaleza. 

Marca con una X 

Si la abuela ya no canta, 

no se ríe, no habla 

significa … 

Infiere el lugar donde se encuentra 

ahora la abuela Micaela 

(cementerio). Marca con una X. 

No reconoce la actividad que 

realiza, marca con una x una 

acción que no está en la 

historia (viaje).  

¿A qué se dedica la abuela 

Micaela? 

Infiere correctamente la actividad 

que realiza la abuela Micaela. 

Marca con una X. 

No infiere ninguna la 

actividad que realiza la abuela 

Micaela. Marca con una X. 

¿Por qué crees que Justina 

tiene un fuerte dolor en el 

pecho? 

Infiere correctamente el 

significado de la expresión “un 

fuerte dolor como piedra” para 

No deduce ningún significado 

de la expresión dada. Marca 

con una X. 
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mencionar tristeza. Marca con una 

X. 

 

DIMENSION: INSTRUMENTAL 

CATEGORÍA SI NO 

¿Qué cocina Justina para 

esperar a Micaela? 

Infiere correctamente cual es el 

alimento que prepara Justina, 

relacionándolo con las 

características mencionadas en el 

cuento.  Marca con una X. 

Marca alimentos no 

saludables, que no se 

mencionan en el relato. Marca 

con una X 

¿A dónde va Justina a 

visitar a su abuela? 

Infiere correctamente el lugar 

donde se encuentra la abuela 

Micaela. Marca con una X. 

No reconoce el lugar donde 

está la abuela Micaela. Marca 

con una X. 

¿Qué le contará Justina a 

la abuela Micaela cuando 

regrese a verla?  

Reconoce correctamente el objeto 

del cual hablara Justina al esperar 

a su abuela Micaela. Marca con 

una X.  

No reconoce ninguna 

característica del dialogo que 

entablaran los personajes, 

marca con x el juguete que no 

es mencionado en el texto 

¿Qué sucedió con Justina 

después de tanto esperar a 

la abuela Micaela? 

Menciona correctamente cual es la 

acción que realiza el personaje. 

Marca con una X. 

No reconoce ninguna acción 

que hace el personaje. Marca 

con una X. 

¿Que usa la abuela Micaela 

para tejer? 

Infiere correctamente el 

sentimiento que tiene el personaje 

respecto al suceso del que se le 

pregunta. Marca con una X a la 

cara triste 

No reconoce la acción y 

sentimiento del personaje. 

Marca con una X 

¿Qué usa Justina para 

preparar los panecillos? 

Infiere correctamente cual es el 

ingrediente que debe utilizar el 

No realiza ninguna inferencia. 

Marca con una X. 
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personaje para preparar panecillos. 

Marca con una X. 

¿Qué hace Justina después 

de cocinar los panecillos? 

Infiere correctamente la acción que 

realiza el personaje después de una 

acción que se presenta en el texto. 

Marca con una X. 

No realiza ninguna inferencia 

no relaciona la accione del 

personaje con el momento. 

Marca con una X 

 

DIMENSION: PREDICTIVA 

CATEGORÍA SI NO 

¿Qué color de cabello tenía  

la abuela Micaela? 

Infiere correctamente el color del 

cabello de la abuela Micaela. 

Marca con una X. 

No reconoce cual es el color 

del cabello de la abuela 

Micaela.  Marca con una X. 

¿Qué hará Justina cuando 

este en el cementerio? 

Infiere correctamente sobre la 

acción (canta) del personaje en el 

lugar mencionado. Marca con una 

X. 

No infiere la acción del 

personaje en el cementerio. 

Marca con una X. 

¿Dónde se encuentra ahora 

la abuela Micaela? 

Infiere correctamente como es el 

lugar donde vive ahora la abuela 

Micaela. Marca con una X la 

imagen que hace referencia al 

cielo.  

No infiere ninguna 

característica del lugar donde 

vive la abuela Micaela. Marca 

con una X el ambiente que le 

gusta ir de vacaciones.  

 ¿Cómo describe Justina 

que era su muñeca? 

 

Infiere correctamente 

características de la muñeca según 

lo escuchado en el relato. Marca 

con una X. 

No infiere las características 

que tiene la muñeca de 

Justina. Marca con una X. 

La mesa estaba vacía 

cuando Justina despertó, 

¿Quién crees que vino? 

Deduce correctamente que es lo 

que sucedió. Marca con una X la 

imagen de la abuela.  

No deduce que personaje vino 

durante la noche. Marca con 

una X. 
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¿Cómo está vestida la 

abuela Micaela?  

Infiere correctamente como es la 

vestimenta de la abuela Micaela 

según lo que escuchó en el relato. 

Marca con una X. 

No infiere ninguna 

característica de la vestimenta 

de la abuela. Marca con una X. 

¿Qué cocino la mamá de 

Justina? 

Infiere correctamente cual es la 

comida que prepara la mamá de 

Justina, según lo que escucha en el 

texto narrado. Marca con una X. 

No reconoce ninguna 

característica de la 

preparación de los alimentos. 

Marca con una X 

 

DIMENSION: REACCION EMOCIONAL DE LOS PERSONAJES 

CATEGORÍA SI NO 

¿Cómo se sentía Justina 

cuando su abuela cerró los 

ojos para siempre?  

Infiere correctamente el 

sentimiento del personaje en el 

momento que acontece el suceso. 

Marca con una X. 

No realiza ninguna inferencia 

sobre las emociones del 

personaje. Marca con una X 

¿Cómo se sintió Justina al 

recibir los regalos y 

caramelos? 

Infiere correctamente el 

sentimiento de Justina. Marca con 

una X. 

No realiza ninguna inferencia 

sobre las emociones del 

personaje. Marca con una X 

¿Cómo se sienten las 

personas al ir al 

cementerio?  

Infiere correctamente el 

sentimiento de las personas de 

acuerdo al relato que se escucha. 

Marca con una X. 

No realiza ninguna inferencia 

sobre las emociones del 

personaje. Marca con una X 

¿Cómo se sentía la abuela 

Micaela antes de morir?  

Infiere correctamente el 

sentimiento de la abuela Micaela 

momento que acontece el suceso. 

Marca con una X. 

No realiza ninguna inferencia 

sobre las emociones del 

personaje. Marca con una X. 

¿Cómo se sentiría Justina 

si viera a su abuela 

nuevamente? 

 

Infiere correctamente la reacción 

de Justina al ver a la abuela según 

No realiza ninguna inferencia, 

marca con x el árbol que no 
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lo las características relatadas del 

texto. Marca con una X.  

significa el contexto 

climático. Marca con una X. 

¿Cómo recuerda Justina a 

la abuela Micaela? 

Infiere correctamente como 

Justina recuerda que era la abuela 

Micaela. Marca con una X. 

No realiza ninguna inferencia 

sobre las emociones del 

personaje. Marca con una X 

¿Cómo se sentía la abuela 

Micaela mientras contaba 

los cuentos? 

Infiere correctamente el 

sentimiento del personaje en el 

momento que acontece el suceso. 

Marca con una X. 

No realiza ninguna inferencia 

sobre las emociones del 

personaje. Marca con una X 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO:    COMPRENSION INFERENCIAL EN TEXTOS NARRATIVOS EN NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA RED EDUCATIVA N°11, LLATA HUAMALIES HUANUCO 2018 

PROBLEMA OBJETIVOS METODOLOGIA 
POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

TECNICAS  E 

INSTRUMENTOS 

Problema General 

 
¿Cuál es el nivel de comprensión 

inferencial en los textos narrativos 

en los niños de 5 años de la Red 

Educativa N°11 Virgen del Carmen 

Llata Huamalies Huánuco - 2018? 

 

Problemas Específicos: 

 
¿Cuál es  el nivel de comprensión  

inferencial referencial en los niños 

de 5 años de la Red Educativa 

N°11 Virgen del Carmen Llata 

Huamalies Huánuco - 2018?  

¿Cuál es el nivel de comprensión 

inferencial instrumental los niños 

de 5 años de la Red Educativa 

Objetivo General 

 
Determinar los niveles de comprensión 

Inferencial  en  los niños de 5 años de la 

Red Educativa N°11 Virgen del Carmen 

Llata Huamalies Huánuco - 2018? 

 

Objetivos específicos 

 
Determinar el nivel comprensión 

inferencial referencial en textos 

narrativos en los niños de 5 años de la Red 

Educativa N°11 Virgen del Carmen Llata 

Huamalies Huánuco - 2018. 

  

Determinar  el nivel de comprensión 

inferencial instrumental en textos 

narrativos en los niños de 5 años de la Red 

 Enfoque  de 

investigación 

 

Cuantitativa 

 

 Diseño de la 

investigación. 

 

No Experimental 

de corte transversal 

 

 Método de la 

investigación. 

 

Descriptivo 

 

 

 

Población.  

Estará conformada por 

todos los alumnos  de 5 

años   de las 

instituciones 

educativas de nivel 

inicial de la Red 

Educativa N°11 Virgen 

del Carmen Llata 

Huamalies Huánuco – 

2018 

 

Muestra. 

108  

 

Muestreo.  

Probabilístico 

Técnica  Para este 

estudio de 

investigación:  

 

CUENSTIONARIO 

 

 

 

 

Instrumento: 

 

Prueba de 

Conocimiento 
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N°11 Virgen del Carmen Llata 

Huamalies Huánuco - 2018? 

 

¿Cuál el nivel de comprensión 

inferencial predictiva en los niños 

de 5 años de la Red Educativa 

N°11 Virgen del Carmen Llata 

Huamalies Huánuco - 2018? 

 

¿Cuál el nivel de comprensión 

inferencial sobre reacciones 

emocionales de los personajes en 

los niños de 5 años de la Red 

Educativa N°11 Virgen del 

Carmen Llata Huamalies Huánuco 

- 2018? 

  

Educativa N°11 Virgen del Carmen Llata 

Huamalies Huánuco - 2018. 

 

Determinar  el nivel de comprensión 

inferencial predictiva en textos narrativos 

en los niños de 5 años de la Red Educativa 

N°11 Virgen del Carmen Llata 

Huamalies Huánuco - 2018. 

 

Determinar  el nivel de comprensión 

inferencial de reacción emocional  en 

textos narrativos en los niños de 5 años de 

la Red Educativa N°11 Virgen del Carmen 

Llata Huamalies Huánuco - 2018 
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ANEXO 4 
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G

1 M 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 

G

1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 

G

1 M 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

G

1 M 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 

G

1 M 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 

G

1 M 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 

G

1 F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 

G

1 F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 

G

1 F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 

G

1 F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 

G

1 F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 

G

1 F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 

G

1 F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 

G

1 F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 

G

1 F 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 

G

1 F 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 

G

1 M 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 

G

1 M 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 

G

1 M 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 

G

1 M 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

G

1 M 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 

G

1 M 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 

G

1 M 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 

G

1 M 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 

G

1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 
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G

2 M 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 

G

2 M 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 

G

2 M 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 

G

2 M 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 

G

2 M 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

G

2 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

G

2 M 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 

G

2 M 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 

G

2 M 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 

G

2 M 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 

G

2 M 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 

G

2 M 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

G

2 M 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 

G

2 F 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 

G

2 F 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 

G

2 F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

G

2 F 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 

G

2 F 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 

G

2 F 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 

G

2 F 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 

G

2 F 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 

G

2 F 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 

G

2 F 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

G

3 F 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 

G

3 F 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 

G

3 F 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 

G

3 F 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 
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G

3 F 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 

G

3 F 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 

G

3 F 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 

G

3 F 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 

G

3 F 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 

G

3 M 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 

G

3 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 

G

3 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 

G

3 M 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 

G

3 M 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 

G

4 F 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 

G

4 M 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 

G

4 M 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 

G

4 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 

G

4 M 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 

G

4 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 

G

4 F 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 

G

4 F 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 

G

4 F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 

G

4 F 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 

G

5 F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 

G

5 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 

G

5 M 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 

G

5 M 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 

G

5 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 

G

5 F 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 

G

5 F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 
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G

5 F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 

G

5 F 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 

G

5 F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 

G

5 F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

G

5 F 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 

G

5 F 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 

G

5 F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 

G

5 F 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 

G

5 F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 

G

5 F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 

G

5 F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 
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ANEXO 5
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ANEXO 6
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ANEXO 7 
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ANEXO 8 

 



 



 


