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RESUMEN 

El propósito principal del estudio fue comprobar la efectividad del programa cuentos 

infantiles en mejora de la comprensión lectora de estudiantes del 2° de primaria de una 

Institución Educativa, Nuevo Chimbote, 2024, el cual fue direccionado mediante 

metodologías de tipo aplicada, enfoque cuantitativo, nivel explicativo y diseño 

preexperimental, teniendo en consideración a un grupo de 37 estudiantes, a quienes se les 

aplicó la técnica de la evaluación y el instrumento denominado prueba, misma que fue 

tomada antes y después de la intervención por medio de un pretest y postest, respectivamente; 

dicha intervención estuvo compuesta por 15 talleres desarrollados en el salón de clase en 

mención. Los resultados evidenciaron que, para el pretest, el 64.9% de niños se encontraba en 

inicio de comprensión lectora, el 24.3% en proceso y el 10.8% en logro destacado. Sin 

embargo, para el postest, el 21.6% se encontraba en el nivel de logro esperado y el 78.4% en 

logro destacado; además, se obtuvo una significancia asintótica igual a .000 entre las 

muestras procesadas (pretest - postest) de comprensión lectora, lo que permite afirmar que, el 

programa cuentos infantiles mejora significativamente la comprensión lectora de estudiantes 

del 2° de primaria de una Institución Educativa, Nuevo Chimbote, 2024. 

Palabras clave: Comprensión lectora, crítico, cuentos infantiles, inferencial, literal. 
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ABSTRACT 

The main purpose of the study was to verify the effectiveness of the children's story program 

in improving the reading comprehension of 2nd grade students of an Educational Institution, 

Nuevo Chimbote, 2024, which was directed through applied methodologies, quantitative 

approach, level explanatory and pre-experimental design, taking into consideration a group of 

37 students, to whom the evaluation technique and the instrument called test were applied, 

which was taken before and after the intervention through a pretest and posttest, respectively. 

; This intervention was made up of 15 workshops developed in the classroom in question. 

The results showed that, for the pretest, 64.9% of children were in the beginning of reading 

comprehension, 24.3% in process and 10.8% in outstanding achievement. However, for the 

post-test, 21.6% were at the expected level of achievement and 78.4% were at outstanding 

achievement; In addition, an asymptotic significance equal to .000 was obtained between the 

processed samples (pretest - posttest) of reading comprehension, which allows us to affirm 

that the children's story program significantly improves the reading comprehension of 2nd 

grade students of an Educational Institution. , New Chimbote, 2024. 

Keywords: Reading comprehension, critic, children's stories, inferential, literal. 
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I. INTRODUCCIÓN 



1.1. Descripción del problema 

A nivel mundial, se estima que cuatro de cada cinco niños de América Latina y el Caribe no 

tienen la capacidad para comprender un texto clasificado como simple. Y es que, debido a la 

pandemia, la situación de los diversos aprendizajes de las materias educativas, se ha visto 

afectada y en casuísticas, agravada; tanto así que, esta situación equivale a la pérdida de 1.5 

años de aprendizaje, ocasionando un retraso estudiantil (Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia, [UNICEF], 2022). Además, según el Estudio Regional Comparativo y 

Explicativo (ERCE), República Dominicana y Nicaragua son los países con menores (624 y 

646 puntos respectivamente) (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, [UNESCO], 2022). Por tanto, las alternativas resolutivas recaen sobre el 

profesionalismo creativo del acompañamiento docente, así como proponerles estrategias 

cognitivas y metacognitivas, promover su participación activa e implementar diversidad de 

recursos didácticos elaborados con fines a la motivación (Viera-Carreño et al., 2021). 

A nivel internacional, según un estudio que determina el progreso en de alfabetización lectora 

(PIRLS) (International Association for the Evaluation of Educational Achievement, [IEA], 

2021), países como Sudáfrica, Egipto y Jordania son aquellos que se encuentran al final del 

listado, y por debajo del punto central de la escala que mide el rendimiento en la lectura con 

una puntuación de escala promedio de 288, 378 y 381, respectivamente. Además, se precisa 

que Letonia, Azerbaiyán, Kazajstán y Sudáfrica han disminuido más de 30 puntos de su 

promedio anterior, es decir, que un estudiante en estas condiciones equivale a aquel que ha 

perdido un año en este progreso de lectura (Banco Mundial, [BM], 2023). 

En ese mismo contexto, España es uno de los países que ha descendido en comparación a los 

últimos reportes del PIRLS, tanto así que, se le atribuye un retroceso de la quinta parte de un 

curso respecto con sus niveles de comprensión lectora (Sanmartín, 2023). Así también, 

México es uno de los países identificados con complicaciones en la comprensión lectora, 



debido a que el 60% de niños del nivel primario tienen una lectura deficiente, e incluso se 

puede afirmar que no son capaces de leer un texto, siendo su principal causal los estragos de 

estrés provocados por la pandemia, representada en un 80% (Staff, 2022). En lo que respecta 

a Colombia, el país se encuentra en una situación vulnerable de comprensión lectora junto a 

México, debido a que no supera pruebas de comprensión, ortografía, morfosintaxis y 

morfología (Munevar, 2023). 

A nivel nacional, el país se encuentra al final de la lista internacional en comprensión lectora, 

situación que lleva a replantear estrategias de lectura, por parte de los colegios y profesores 

encargados, y específicamente, se estima que con solo 52.4%, los niños entre 4 a 11 años de 

edad son quienes presentan mayor nivel en esta capacidad educativa (Infobae, 2022). 

Asimismo, según el reporte de la Evaluación Virtual de Aprendizajes (EVA) emitido por el 

Ministerio de Educación (MINEDU, 2021), se identifica una problemática en el nivel 

primario referente a comprensión lectora, la cual se asemeja a un desbalance de 3 años de 

aprendizaje, debido a el 13.1% no alcanza el nivel de aprendizajes esperados. 

En una I.E. de Nuevo Chimbote, los alumnos del segundo grado del nivel primario presentan 

dificultades en sus capacidades de comprensión lectora, lo que es evidenciado mediante sus 

niveles literal, inferencial y crítico. Para Almeida (2022), existen muchas causas que 

ocasionan esta problemática, pero realiza una descriptiva de aquellas más importantes y 

recurrentes, tales como el nivel insuficiente de lectura, es decir, el poco hábito; también 

señala a los problemas en decodificación, mala interpretación de lo mencionado por el 

docente o este último no permite que el estudiante comprenda sus indicaciones; otro factor es 

la poca amplitud de vocabulario y escasez de saberes previos, o no haber identificado con 

cuál estrategia de comprensión se siente cómodo, e incluso el exceso tecnológico. 



1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿En qué medida la aplicación del programa basado en cuentos infantiles mejora el 

nivel de comprensión lectora en estudiantes del 2° de primaria de una Institución Educativa, 

Nuevo Chimbote, 2024? 

1.2.2. Problemas específicos 

- ¿Cuál es el nivel de comprensión lectora en la dimensión literal, antes y después 

del programa de los estudiantes del 2° de primaria de una Institución Educativa, 

Nuevo Chimbote, 2024? 

- ¿Cuál es el nivel de comprensión lectora en la dimensión inferencial, antes y 

después del programa de los estudiantes del 2° de primaria de una Institución 

Educativa, Nuevo Chimbote, 2024? 

- ¿Cuál es el nivel de comprensión lectora en la dimensión crítico, antes y después 

del programa de los estudiantes del 2° de primaria de una Institución Educativa, 

Nuevo Chimbote, 2024? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar que el programa basado en cuentos infantiles mejora el nivel de 

comprensión lectora en estudiantes del 2° de primaria de una Institución Educativa, Nuevo 

Chimbote, 2024. 

1.3.2. Objetivos específicos 

- Identificar el nivel de comprensión lectora en la dimensión literal, antes y después 

del programa en los estudiantes del 2° de primaria de una Institución Educativa, 

Nuevo Chimbote, 2024. 



- Identificar el nivel de comprensión lectora en la dimensión inferencial, antes y 

después del programa en los estudiantes del 2° de primaria de una Institución 

Educativa, Nuevo Chimbote, 2024. 

- Identificar el nivel de comprensión lectora en la dimensión criterial, antes y 

después del programa en los estudiantes del 2° de primaria de una Institución 

Educativa, Nuevo Chimbote, 2024. 

1.4. Formulación de hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general 

El programa cuentos infantiles mejora significativamente la comprensión lectora de 

estudiantes del 2° de primaria de una Institución Educativa, Nuevo Chimbote, 2024. 

1.4.2. Hipótesis específicas 

- El programa cuentos infantiles mejora significativamente el nivel literal de los 

estudiantes del 2° de primaria de una Institución Educativa, Nuevo Chimbote, 

2024. 

- El programa cuentos infantiles mejora significativamente el nivel inferencial de 

los estudiantes del 2° de primaria de una Institución Educativa, Nuevo Chimbote, 

2024. 

- El programa cuentos infantiles mejora significativamente el nivel crítico de los 

estudiantes del 2° de primaria de una Institución Educativa, Nuevo Chimbote, 

2024. 

1.5. Justificación e importancia 

La presente indagación tiene lugar en este apartado debido a su perfil innovador de 

efectuar una solución, por medio del programa cuentos infantiles, a la problemática 

encontrada en dicha institución educativa. De ese modo, presenta a las instituciones 



educativas bajo este mismo contexto problematizador una idea de intervención que dará 

resultados favorables para su calidad educativa. 

La razón fundamental por la cual se procede a realizar esta investigación está 

cimentada en las dificultades que presenta la mayoría de los alumnos hoy en día, por lo que, 

es necesario e indispensable desarrollar un programa y ponerlo en práctica, donde no solo se 

logre mejorar la práctica docente, sino que, se logre alcanzar una formación de calidad, 

debido a que la comprensión lectora resulta elemental en la escolaridad del alumno, 

específicamente en el desarrollo de su capacidad en el medio productivo y académico. En ese 

sentido, consiste ser la base para las demás asignaturas, ya que a través de ella, el alumno 

adquirirá conceptos claros en situaciones académicas o cotidianas. 

En el aspecto teórico, esta investigación se basa en su fundamento en la teoría socio- 

cognitiva de Vygotsky, quien nos dice que el ser humano debe tener diversas formas de 

comunicación, una de ellas se da a través de la lectura partiendo desde textos propios de su 

entorno, fomentando la comprensión y producción de textos. De ese modo, las bases que se 

fundamenten en esta investigación contribuirán al aprendizaje activo y participativo del 

estudiante referente a la comprensión lectora, ya que permitirá emitir una opinión crítica de lo 

estudiado, así como, plantar en los lectores una capacidad de reflexión sobre el tema. 

En lo práctico, la elaboración, aplicación y presentación de la propuesta, así como la 

exposición de las conclusiones finales de la investigación aportarán nuevas formas de 

seleccionar estrategias activas para el logro de un mejor proceso cognitivo referente a la 

comprensión lectora del grupo de estudio. En paralelo, se difundirá las bondades del uso del 

cuento infantil, las cuales pueden ser usadas por los maestros del nivel primaria en su práctica 

diaria y búsqueda de generar motivación hacia la lectura, así como, promover la crítica del 

contenido de la misma, y finalmente comprender lo que leen y poder usarlo en su 

comunicación diaria. 



En el campo metodológico esta investigación abordará la problemática en cuestión 

con la intención de proponer al cuento infantil como estrategia de intervención y progreso de 

las destrezas lectoras. Se diseñarán y ejecutarán sesiones de aprendizajes con el uso de la 

estrategia antes mencionada, la cual permitirá desarrollar procesos didácticos efectivos para 

el logro de la competencia lectora. Asimismo, se recogerá información con instrumentos 

fiables y validados, los mismos que servirán como referencia para el uso en futuras 

investigaciones que aborden la misma problemática de estudio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. MARCO TEÓRICO 



2.1. Antecedentes 

A nivel internacional, Acevedo y Laguado (2021), tuvieron el propósito de descubrir 

el efecto del uso de un objeto virtual en la enseñanza de cuentos en beneficio de la 

comprensión lectora en discentes de una I.E. en Santander. La metodología empleada fue 

experimental, en 35 estudiantes, y haciendo uso del pretest – postest, de donde se obtuvo: 

Nivel literal, del reconocimiento de idea principal y secundarias se obtuvo un 56% (pretest) y 

78% (postest), sobre la síntesis del contenido se obtuvo un 63% (pretest) y 81% (postest), 

organización de ideas presentadas se obtuvo un 24% (pretest) y 52.40% (postest). Nivel 

inferencial, identificación de la estructura explícita del texto y sobre su uso y función se 

obtuvo un 19% (pretest) y 43% (postest) y sobre la evaluación de estrategias de organización, 

estructura y componentes del texto se obtuvo un 38% (pretest) y 57% (postest). Nivel crítico, 

análisis de la información sobre los fines del textos se obtuvo un 53% (pretest) y 74% 

(postest) y propone hipótesis de interpretación para los tipos de texto se obtuvo un 21% 

(pretest) y 44% (postest). En conclusión, el uso de esta herramienta y estrategia incide de 

forma positiva en las capacidades de comprensión lectora. 

Mendoza y Parra (2022), tuvieron por fin fortalecer la comprensión lectora por medio 

de una estrategia de pensamiento visual a través de cuentos y leyendas en una I.E., en 

Cuenca; bajo estudios experimentales, contando con la participación de 27 estudiantes y 

haciendo uso del pretest y postest. Los resultados encontrados según dimensiones fueron: Del 

pretest, el nivel literal cuenta con 64%, nivel inferencial con 30% y nivel crítico con 54%; y 

después de la intervención y con la aplicación del postest se obtuvo un 88% (literal), 87% 

(inferencial) y 94% (crítico). Se determinó que, la propuesta en intervención concibe un 

progreso de enseñanza-aprendizaje en la comprensión lectora. 

Paguay (2022), se centró en evidenciar a las estrategias lúdicas como medio para 

fortalecer la comprensión lectora de discentes de una I.E., en Riobamba. La metodología tuvo 



lugar en un diseño cuasiexperimental, en 30 alumnos y haciendo utilidad instrumental del 

pretest – postest, del cual se obtuvo respecto a comprensión lectora un promedio (40%) en 

nivel incipiente, un promedio de 5 puntos (60%) en un nivel básico, y 0 puntos en los niveles 

avanzado y logrado; por lo que, después de la intervención, se obtuvo 1 punto (8.5%) en 

básico, 3 puntos (36%) en avanzado, y 4 puntos (56%) en logrado. En conclusión, la 

aplicación de estrategias lúdicas permite una correcta ejecución de comprensión lectora de los 

discentes, comprobando su efectividad. 

Ruiz (2021), se propuso implementar el cuento para el desarrollo de la comprensión 

lectora en discentes de una I.E., en Ambato. La metodología empleada fue experimental, en 

70 estudiantes, a quienes se les aplicó el pretest -postest. Los principales hallazgos fueron 

sobre si el estudiante se fija en los dibujos que acompañan la lectura, donde se obtuvo un 

86% (pretest) y 93% (postest) a la alternativa siempre; respecto a fijarse en el tipo de 

estructura del texto, se obtuvo un 33% (pretest) y 52% (postest) para la alternativa siempre; 

sobre si lo primero que realiza es leer en silencio, se obtuvo un 14% (pretest) y 48% (postest) 

para la alternativa siempre; sobre el subrayado a las palabras desconocidas, se obtuvo un 64% 

(pretest) y 66% (postest) para la alternativa siempre; sobre mientras lees se hacen preguntas 

sobre el texto, se obtuvo un 34% (pretest) y 50% (postest) para la alternativa siempre; y si 

responde a esas preguntas, se obtuvo un 43% (pretest) y 56% (postest) para la alternativa 

siempre; y si realiza resumen, se obtuvo un 37% (pretest) y 40% (postest) para la alternativa 

siempre. En conclusión, la estrategia del cuento permite tener nuevos conocimientos debido 

al proceso interactivo, lo que reforzará habilidades en la comprensión lectora. 

Vásquez y Pérez (2020), en su estudio se propusieron determinar cuán efectivo es el 

programa de actividades lúdicas para beneficiar la comprensión de textos de discentes de una 

I.E. en Chihuahua. La metodología empleada fue cuasiexperimental (pretest – postest), en 36 

niños por cada grupo, de lo cual se obtuvo: Pretest: Del grupo control un 100% en el rango 



bajo y en el experimental un 97.2% en el rango bajo y un 2.8% en un rango regular. Postest: 

Del grupo control un 100% en el rango bajo y en el experimental un 69.4% en el rango bueno 

y un 30.6% en un rango excelente. En paralelo, se encontró una significancia de 0.000 

mediante prueba de U Mann-Whitney. Finalmente, se concluye con la efectividad del 

programa. 

A nivel nacional, Correa (2022), se planteó determinar cómo el cuento mejora la 

comprensión lectora en discentes de una I.E. en Ayabaca, orientado por un camino metódico 

preexperimental y explicativo, en 15 estudiantes y la lista de cotejo (pretest – postest), 

evidenciando que, del pretest el 73.33% se encuentra en inicio y el 26.67% en proceso, y del 

postest se obtuvo a un 13.33% en proceso y un 86.67% en logrado; asimismo, mediante la 

determinación de la T de Student se obtuvo un valor de p = ,000 entre los dos grupos 

muestrales de intervención, lo que permite concluir con una mejora de la comprensión lectora 

debido a la implementación de la estrategia del cuento. 

Ramos (2022), se propuso establecer cuán influyente en la comprensión lectora 

resulta ser el cuento infantil, en discentes de una I.E. en Lima, haciendo uso de una 

metodología cuantitativa y preexperimental en 26 niños. Además, a este grupo muestral se le 

aplicó un cuestionario (pretest – postest) debidamente validado, asimismo, entre la aplicación 

de los test se intervino con seis talleres, de lo cual se obtuvo que en el pretest el 7.7% de los 

estudiantes se encuentra en inicio, el 42.3% en proceso, el 50% en logrado y sin valor en el 

logro destacado; sin embargo, luego de aplicada la intervención no se encontraron datos en el 

nivel en inicio, pero sí un 3.8% en proceso, 57.7% en logrado y 38.5% en logro destacado; 

resultando lo propio en cada una de sus dimensiones (literal, inferencial y criterial) con un 

38.5% en logrado y 61.5% en logro destacado (literal), 15.4% en proceso, 53.8% en logrado 

y 30.8% en logro destacado (inferencial), y 7.7% en proceso, 53.8% en logrado, 38.5% en 

logro destacado (criterial). En ese mismo sentido, se encontró una significancia de ,000, lo 



que permite concluir que cuanto más se implementen las sesiones de clases con integración 

de cuentos mayor será la asimilación e interiorización de los niños. 

Alzamora (2021), tuvo el propósito de establecer cuán influyente es el cuento infantil 

en la comprensión lectora en discentes de una I.E., en Ancón. La metodología fue 

cuasiexperimental, en una muestra conformada por 30 niños (GC: 15; GE: 15), en quienes se 

aplicó el instrumento (pretest – postest), por tal, los principales resultados fueron: Del pretest 

se obtuvo: Grupo control (bajo: 66.7%; medio: 26.7%; alto: 6.7%) y grupo experimental 

(bajo: 60%; medio: 33.3%; alto: 6.7%), y del postest se obtuvo: Grupo control (bajo: 66.7%; 

medio: 20%; alto: 13.3%) y grupo experimental (bajo: 6.7%; medio: 40%; alto: 53.3%); 

asimismo, mediante la prueba U de Mann Whitney se determinó para el pretest un promedio 

de 27.80 para el GC y 27.60 para el GE, y para el postest un promedio de 26.73 para el GC y 

33.80 para el GE, lo que permite concluir con los efectos altamente significativos de los 

cuentos infantiles en los niveles lectores. 

Carbajal (2020), se centró en la medición de cuentos infantiles en mejora de la 

comprensión lectora de discentes de una I.E., en La Libertad. La ruta metodológica 

cuasiexperimental permitió trabajar con 12 niños (GC) y 12 (GE), y como instrumento la lista 

de cotejo (pretest - postest), lo que permitió obtener del pretest: Grupo control (inicio: 50%; 

proceso: 50%; logrado: 0%) y grupo experimental (inicio: 41.7%; proceso: 50%; logrado: 

8.3%), y del postest se obtuvo: Grupo control (inicio: 33.3%; proceso: 41.7%; logrado: 25%) 

y grupo experimental (inicio: 0%; proceso: 33.3%; logrado: 66.7%); asimismo, se obtuvo un 

valor de p = 0.0001, lo que permite concluir con la mejora de la comprensión a causa del 

programa cuentos infantiles. 

Villanueva (2020), tuvo la finalidad de determinar si los cuentos infantiles mejoran la 

comprensión lectora en estudiantes de una I.E., en Carhuaz, bajo una metodología 

cuasiexperimental y explicativa, en 56 estudiantes (28 por cada grupo), y utilizando el pretest 



-postest. Por tanto, del pretest se obtuvo: Grupo control (deficiente: 28.6%; regular: 35.7%; 

bueno: 35.7%) y grupo experimental (deficiente: 21.4%; regular: 46.4%; bueno: 32.1%), y 

del postest se obtuvo: Grupo control (deficiente: 0%; regular: 17.9%; bueno: 82.1%) y grupo 

experimental (deficiente: 0%; regular: 0%; bueno: 100%); asimismo, se obtuvo una 

significancia de 0,000 entre los dos grupos, mediante T de Student. En conclusión, se estima 

una mejora de los estudiantes respecto con sus niveles de comprensión después de la 

intervención conformada por los cuentos infantiles. 

2.2. Marco teórico 

 

2.2.1. Comprensión lectora 

 

2.2.1.1. Teorías 

La exposición teórica sobre el esclarecimiento de la comprensión lectora consiste ser 

una tarea amplia, debido a que en la actualidad existen múltiples concepciones que presentan 

un desarrollo. No obstante, uno de los representantes que da apertura a la multiplicidad 

teórica resulta ser Isabel Solé (1992), por medio de su Teoría del desarrollo de la lectura 

crítica, para quien leer implica una esfera más grande, es decir, consiste en comprender 

aquello que se lee, lo que es interpretado como la construcción de diversos significados. 

Asimismo, para la autora la comprensión de un texto se producirá por un factor importante y 

es el ambiente o espacio físico donde se reservará la acción del plan lector, y además la 

participación activa del estudiante para compartir acompañado de entusiasmo e 

intertextualidad, teniendo como pilar el desarrollo de habilidades de expresar y escuchar, y de 

esa forma identificar las metodologías adecuadas para cada grupo de estudiantes (Duran & 

Gómez, 2019). 

Otra construcción es la presentada por Lev Vigotsky, mediante la Teoría del 

aprendizaje social constructivo, en donde enfatiza el aprendizaje por descubrimiento asistido. 

Esto significa que el aprendizaje infante se produce debido a una interacción con el entorno 



social y físico. El descubrimiento en el aprendizaje es más fácil de obtener en el contexto 

sociocultural de cada uno. La teoría tiene su principal énfasis en cómo una persona aprende 

con la ayuda de otros a comprender algo y resolver problemas. Las características de esta 

teoría incluyen: Desarrollar estrategias alternativas para obtener y analizar información, 

posibilidad de múltiples perspectivas en el aprendizaje, papel principal de discentes, 

educadores son más bien tutores, facilitadores y mentores; y auténticas actividades de 

aprendizaje y evaluaciones (Efgivia et al., 2021). De la explicación anterior, se puede 

concluir que el modelo constructivismo tiene características en el aprendizaje, a saber, 

centrado en el papel del discente, resolución de problemas, procesos de descubrimiento, 

interacción social y nuevos conocimientos o comprensión. 

2.2.1.2. Importancia 

Se subraya en la actual era de la información, en la que la capacidad de leer bien y con 

facilidad se ha convertido en una habilidad de supervivencia. Incluso en trabajos de 

producción, los trabajadores deben poder leer complejos manuales operativos y de seguridad 

para poder hacer funcionar el equipo computarizado. También son necesarias sólidas 

habilidades de lectura para la educación continua que exigen las condiciones económicas y 

tecnológicas que cambian rápidamente, así como para los requisitos de la ciudadanía, como 

mantenerse al día con los temas políticos y los acontecimientos actuales. Asimismo, la 

comprensión lectora es el constructo más evaluado en educación. Es ampliamente reconocido 

como el mejor predictor del éxito en la educación superior y en el desempeño laboral 

(Stenner, 2023). 

2.2.1.3. Dimensiones 

La comprensión lectora se basa en la capacidad de leer la mayoría o la totalidad de las 

palabras de un texto. La lectura de palabras es una condición necesaria, aunque no suficiente, 

para la comprensión lectora (Duke et al., 2021). Por lo que, el primer término se medirá 



acorde a lo dispuesto por Smith (1989), quien presenta tres niveles: Literal, inferencial y 

crítico, de los cuales se presentan seis indicadores, dos para cada uno (Gallego et al., 2019). 

Literal: También denominada como lectura sobre líneas, involucra al estudiante en el 

proceso de extraer información explícitamente expresada en un pasaje (Carnine et al. 2010). 

Este nivel depende de la aptitud de procesamiento a nivel de palabras de los estudiantes, o de 

su capacidad para identificar exactamente palabras individuales y comprender el significado 

creado por la combinación de palabras en cadenas más largas que incluyen proposiciones y 

oraciones (Perfetti et al. 2005). En línea con esto, Goff (2010) propuso que los componentes 

de la comprensión literal incluyen contexto, hechos y secuencia. Según Jude y Ajayi (2012), 

la comprensión literal implica la capacidad de los estudiantes para identificar el significado 

exacto del vocabulario utilizado en el pasaje (leer el significado exacto a nivel de 

palabra/oración), leer para obtener información (comprender la esencia del texto), así como 

su capacidad para parafrasear o resumir lo que entienden del texto (Saadatnia et al., 2017). 

Inferencial: Idoneidad de percatarse de terminaciones ocultas y de nexos no 

expresados explícitamente en el texto, la cual es evaluada regularmente por medio de la 

formulación de ítems (Hamouda & Tarlochan, 2015). Además, se tiene que este tipo de 

habilidades incluye la comprensión de vocabulario y estructuras difíciles, así como la síntesis 

de conocimientos previos para creación de interpretación (Graesser, Singer & Trabasso, 

1994). Una comprensión inferencial implica integrar el conocimiento previo con el 

conocimiento lingüístico para hacer que los alumnos lean entre líneas de un texto y conecten 

los puntos entre la información mencionada directa e indirectamente. Es necesario enseñar 

esta capacidad de procesamiento cognitivo a los alumnos, ya que no están naturalmente 

dotados de esta capacidad (Samiei & Ebadi, 2021). 

Crítico: Las habilidades de lectura crítica son habilidades que ayudarán a los 

estudiantes a poder analizar, sintetizar y evaluar lo leído, ya que representa una habilidad 



cognitiva de alta relevancia académica. La exposición de los docentes sobre habilidades de 

lectura crítica, implica mostrarles aspectos de causa - efecto, y los hace adoptar una postura 

crítica, es decir, cuando ocurre ello, desarrollan la capacidad de ser pensadores críticos. 

Significa que los estudiantes deben haber comprendido completamente un texto y haberlo 

analizado, sintetizado y evaluado; solo entonces podrán pensar críticamente sobre el texto: 

Elegir o rechazar las ideas presentadas, estar de acuerdo o en desacuerdo con los temas, y la 

mayoría de las veces. Lo importante es que conozcan los motivos por los que lo hacen. Las 

habilidades de lectura crítica ayudarán a los estudiantes no solo a saber cómo convertir 

símbolos ortográficos al lenguaje (habilidades de ataque de palabras), usar el contexto y el 

conocimiento para comprender lo que se lee (habilidades de comprensión) o ver oraciones 

más largas como un todo, sino que también pueden ayudar a los estudiantes a leer con fluidez 

(habilidades de fluidez) (Hidayati et al., 2020). 

2.2.2. Programa basado en cuentos infantiles 

 

2.2.2.1. Teorías 

Presentar una explicación teórica sobre cómo surgen los programas de cuentos 

infantiles en el ámbito educativo resulta una tarea amplia, ya que en la actualidad existen 

múltiples concepciones que presentan las razones para la implementación de los cuentos. Sin 

embargo, uno de los representantes que da apertura a la multiplicidad teórica resulta ser Jean 

Piaget (1936), con su Teoría del desarrollo cognitivo, donde menciona que los niños 

construyen aprendizajes pasando por etapas que responden a su propia evolución (Vásquez & 

Ruiz-Pérez, 2022). Esta teoría se basa en una explicación de la construcción del niño sobre 

un modelo mental del mundo, por lo que, es posible concluir que no creía que la inteligencia 

era un rasgo fijo, y sobre todo que el desarrollo cognitivo es interpretado como un proceso 

producto de una maduración biológica e interacción con su entorno (Babakr et al., 2019). 



Piaget fue un gran reportero de las conductas de los niños. Proporcionó descripciones 

detalladas de sus capacidades cognitivas e introdujo conceptos útiles en la psicología 

cognitiva como esquemas, permanencia de objetos, egocentrismo, etc. (Sanghvi, 2020). De 

esta forma, cuando el autor menciona la construcción de conocimientos mediante la 

interacción del niño con su espacio y entorno, la narración de cuentos favorece esos 

conceptos de espacio y tiempo recargados de fantasía, ya que crea una nueva realidad que le 

permitirá interactuar y, por ende, dar pase a su proceso de aprendizaje. 

Así también toma protagonismo la Teoría del Aprendizaje Significativo, la cual tiene 

como autor base a David Ausubel, quien vincula su concepción con el aprendizaje previo que 

tiene un individuo con el aprendizaje actual que se desarrolla a través de las actividades o 

tareas a resolver teniendo en cuenta la motivación, comprensión, funcionalidad, participación 

activa y relación con la vida actual, cuyo aprendizaje se construye a partir de las experiencias 

individuales y la forma de enseñar - aprender por medios digitales (Carranza, 2017). El 

aprendizaje significativo existe cuando el estudiante aprende de sus conocimientos previos, 

de sus experiencias, de sus conocimientos y a la vez es resultado de nuevos elementos 

cognitivos que perduran por más tiempo, uniendo los dos conocimientos para el mejor 

desarrollo del individuo, construyendo significados del conocimiento que perduran creando 

nuevos paradigmas (Luisel, 2014) (Chong et al., 2020). 

En este mismo contexto, es un aprendizaje representado por un sistema integrado, que 

parte de una idea para generar un concepto, estableciendo un vínculo con la información, 

conocimientos y contenidos que son necesarios para obtener un aprendizaje significativo 

donde el docente es un mediador, quien dirige la ejecución de la enseñanza en el aprendiz 

(Nieva & Martínez, 2019). Ahora bien, en esta teoría se describe cómo se descifra el proceso 

de aprendizaje cognitivo y destaca que los conocimientos previos son el factor que más 

influye en este rubro. Sin embargo, vale la pena señalar que, a pesar de su influencia, el 



conocimiento previo es calificado solo como condición necesaria, pero no suficiente para el 

aprendizaje significativo (Batista, 2020). 

Desde la perspectiva de la Teoría de la Modificabilidad Cognitiva desarrollada por 

Feuerstein, quien describe al niño como un ser que se adapta fácilmente, debido a su 

inteligencia flexible y receptiva ante los eventuales cambios e intervención de otros seres. Por 

ese motivo, el docente tiene la libertad de identificar los factores que influyen en la 

modificabilidad cognitiva y sea promotor de adaptación de ambientes para el niño, cuya 

descripción de estos espacios radiquen en la innovación, creatividad, motivación, entre otros 

factores que favorezcan la comprensión del estudiante (Rojas, 2018). En interpretación a esta 

concepción, la creación de nuevos espacios metodológicos por parte de los docentes para que 

los niños logren sus objetivos implica la formulación de estrategias didácticas que transporten 

mentalmente al educando a nuevos escenarios que le permitan desenvolverse en su espacio 

educativo. 

2.2.2.2. Estructura 

Elaborar un cuento infantil implica un sentido de creatividad que logre despertar la 

curiosidad, interés y motivación del lector, es decir, debe poseer desde el inicio una actitud 

para que el lector desee seguir descubriendo hasta finalizar el cuento. De ese modo, Bocardo 

(2011), establece una estructura que sigue la redacción de un cuento (Córdova-Cando et al., 

2021): 

- Introducción o planteamiento: Reconocido como la parte inicial de lo propuesto a 

narrar, porque se presentará a los personajes e intenciones de estos. Además, es 

reconocido por la cimentación para que el nudo pueda tener protagonismo, ya que se 

describe al lugar, el día y personaje. 



- Desarrollo o nudo: Parte donde surge los problemas o conflictos entre los personajes 

del cuento, presentando los sucesos más resaltantes y de mayor impacto. Además, es 

reconocido por alterar lo planteado en la etapa inicial. 

- Desenlace o final: Parte donde se expone la solución a la problemática en el desarrollo 

y se produce una narración en estancia final. Sin embargo, existen cuentos con final 

abierto donde no hay desenlace, y pueden terminar en finales felices o no. 

2.2.2.3. Dimensiones 

Los cuentos infantiles se medirán según los tres momentos de la lectura, sin embargo, 

desde la percepción de Macias-Figueroa & Marcillo-García (2021), los docentes deben hacer 

uso de esta estrategia antes, durante y después del cuento, para lo cual se considerarán diez 

indicadores. 

- Antes del cuento: Comprende la estimulación del conocimiento previo y predicción 

sobre lo que se leerá. Además, se promueve la participación de los niños al solicitar 

sus ideas previas o de utilizar ciertas técnicas para conocer lo que se desea aprender, y 

de esta forma se promoverá crear una intención lógica del por qué se desea leer 

(Mora, 2017). 

- Durante el cuento: Consiste en la realización de lluvia de ideas mediante los mensajes 

que dejan los personajes, y dar a conocer qué es lo mencionado para reforzar la 

comprensión de lo leído, como por ejemplo saber qué ocurre y cómo se soluciona 

(Mora, 2017). 

- Después del cuento: Consiste en formular y responder al qué se ha aprendido. Precisar 

ello tiene como finalidad expresar ideas y realizar las actividades posteriores que se 

desprenden del cuento (Mora, 2017). 



2.2.2.4. Contribuciones 

Aguilar et al. (2009), mencionan a los cuentos como parte del género literario infantil 

que brinda a los niños posibilidades y capacidades dentro del valor educativo, las cuales 

reciben la siguiente clasificación (Molina, 2017): 

- Afectivo: Creación de lazos afectivos entre narrador - niños. Razón por la cual los 

cuentos deben contarse expresivamente y no leerse. 

- Del lenguaje: Compete el avance de comunicación (vocabulario y comprensión). 

 

- Cognitivo: Capacidad de representación de realidades, y estructuración espacial y 

temporal a raíz de la comprensión. 

- Motriz: Conversión de otras actividades que implica lo corporal. 

- Social: Exige la presencia de normas sociales. 

 

- Moral: Extracción de un aprendizaje, y discernir lo bueno de lo malo. 

 

2.2.2.5. Beneficios 

Leer cuentos a los niños va más allá de una actividad de distracción, debido a que en 

el ámbito educativo es vista como un mecanismo de fomentar la lectura y desarrollar su 

capacidad de imaginación, por lo que, es necesario que no se pierda esta acción que ayuda en 

múltiples aspectos al desarrollo integral de los niños, es por eso que Rondón (2018), 

menciona algunos beneficios como: 

- Estimulación a su capacidad creativa, ya que le permite predecir lo desarrollado en el 

cuento. 

- Fortalecer la memoria, ya que debido a la llamativa trama escuchada se podrá 

recordar durante mucho tiempo el cuento. 

- Transmisión de valores, es decir, el traspaso de generación en generación. 

 

- Físicamente, ayuda a descansar adecuadamente. 



- Transmisión de conocimientos, ya que por medio de moralejas o metáforas se le 

puede enseñar diversos objetivos escolares al niño. 

- Estimulación del lenguaje, mediante la correcta pronunciación de palabras. 

 

- Fomenta la atención, permite mantener la atención del niño sin distraerse. 

 

- Desarrollo de la imaginación, siendo diferente el aspecto de hacer que el niño cree su 

propio cuento, solo mencionando una frase inicial. 

2.2.3. Propuesta experimental 

 

CONSTRUCCIÓN DEL PROGRAMA CUENTOS INFANTILES PARA MEJORAR 

LA COMPRENSIÓN LECTORA 

A. Generalidades 

 

- Título: 

Construcción del programa cuentos infantiles para mejorar la comprensión lectora de 

estudiantes del 2° de primaria de una Institución Educativa, Nuevo Chimbote, 2024. 

- Ubicación geográfica: 

Distrito Nuevo Chimbote, Provincia del Santa, Departamento de Áncash. 

 

- Responsable: 

Chávez Hilario Lucero Celeste 

 

- Beneficiarios: 

Directos: 37 estudiantes (sección “A”: 17; sección “B”: 20) del 2° de primaria de la 

Institución Educativa Experimental, Nuevo Chimbote, 2024. 

Indirectos: Docentes del 2° de primaria de la Institución Educativa Experimental, 

Nuevo Chimbote, 2024. 

B. Justificación 

En la etapa del desarrollo del niño, existe un vínculo de su aprendizaje con la manera 

de modificación cognitiva en que llega hacia él. En ese sentido, la escuela constituye una 



gama de construcciones para ayudar en ese proceso, siendo específicamente los docentes los 

encargados de efectuar esas herramientas con un correcto y profesional acompañamiento. Por 

ese motivo, la presentación de este programa de cuentos caracterizado de creatividad, 

estructuración y eficiencia pretende contribuir a fortalecer la capacidad de comprensión 

lectora de los estudiantes, debido a la obtención de niveles bajos de esta variable encontrados 

en los estudiantes del 2° de primaria de la Institución Educativa Experimental, Nuevo 

Chimbote, 2024; comprobar la efectividad del programa mediante los resultados posterior a 

la intervención. 

C. Fundamentación 

La elaboración de la intervención denominada programa de cuentos infantiles tiene un 

soporte teórico que evidencia su importancia de aplicación para mejorar y conocer cuáles son 

los efectos en la comprensión lectora en los estudiantes seleccionados como grupo muestral. 

Siendo estas teorías las siguientes: 

- Teoría del desarrollo cognitivo (Jean Piaget): 

Menciona que los niños construyen aprendizajes pasando por etapas que 

responden a su propia evolución (Vásquez & Ruiz-Pérez, 2022). Esta teoría se basa en 

una explicación de la construcción del niño sobre un modelo mental del mundo 

(Babakr et al., 2019). De esta forma, cuando el autor menciona la construcción de 

conocimientos mediante la interacción del niño con su espacio y entorno, la narración 

de cuentos favorece esos conceptos de espacio y tiempo recargados de fantasía, ya que 

crea una nueva realidad que le permitirá interactuar y, por ende, dar pase a su proceso 

de aprendizaje. 

- Teoría del Aprendizaje Significativo (David Ausubel): 

Vincula su concepción con el aprendizaje previo que tiene un individuo con el 

aprendizaje actual que se desarrolla a través de actividades o tareas a resolver 



teniendo en cuenta la motivación, comprensión, funcionalidad, participación activa y 

relación con la vida actual, cuyo aprendizaje se construye a partir de experiencias 

individuales y la forma de enseñar - aprender por medios digitales (Carranza, 2017). 

El aprendizaje significativo existe cuando el estudiante aprende de sus conocimientos 

previos, de sus experiencias, conocimientos y a la vez es resultado de nuevos 

elementos cognitivos que perduran, uniendo los dos conocimientos para el mejor 

desarrollo del individuo, construyendo significados que perduran creando nuevos 

paradigmas (Luisel, 2014) (Chong et al., 2020). 

- Teoría de la Modificabilidad Cognitiva (Feuerstein): 

Describe al niño como un ser que se adapta fácilmente, debido a su 

inteligencia flexible y receptiva ante los eventuales cambios e intervención. Por ese 

motivo, el docente tiene la libertad de identificar los factores que influyen en la 

modificabilidad cognitiva y sea promotor de adaptación de ambientes para el niño, 

cuya descripción de estos espacios radiquen en la innovación, creatividad, motivación, 

entre otros factores (Rojas, 2018). En interpretación a esta concepción, la creación de 

nuevos espacios metodológicos por parte de los docentes para que los niños logren sus 

objetivos implica la formulación de estrategias didácticas que transporten 

mentalmente al educando a nuevos escenarios que le permitan desenvolverse en su 

espacio educativo. 

D. Impacto de la propuesta en los beneficiarios directos e indirectos 

- En los estudiantes: 

 

Altos niveles de comprensión lectora. 

 

- En los docentes: 

 

Implementación de estrategias didácticas en base a cuentos infantiles. 

 

E. Objetivos 



Objetivo general 

- Mejorar la comprensión lectora de estudiantes del 2° de primaria de una Institución 

Educativa, Nuevo Chimbote, 2024. 

Objetivos específicos 

- Mejorar el nivel de comprensión lectora en la dimensión literal de estudiantes del 2° 

de primaria de una Institución Educativa, Nuevo Chimbote, 2024. 

- Mejorar el nivel de comprensión lectora en la dimensión inferencial de estudiantes del 

2° de primaria de una Institución Educativa, Nuevo Chimbote, 2024. 

- Mejorar el nivel de comprensión lectora en la dimensión criterial de estudiantes del 2° 

de primaria de una Institución Educativa, Nuevo Chimbote, 2024. 

F. Aspectos identificados 

 

Fortalezas Debilidades 

- Compromiso institucional y docente para 

implementar nuevas estrategias 

- Consentimiento de los padres de familia 

para la intervención 

 

- Bajos niveles de comprensión lectora de 

los estudiantes 

 

G. Resultados esperados 

- Alta capacidad del nivel literal de los estudiantes del 2° de primaria de una Institución 

Educativa, Nuevo Chimbote, 2024. 

- Alta capacidad del nivel inferencial de los estudiantes del 2° de primaria de una 

Institución Educativa, Nuevo Chimbote, 2024. 

- Alta capacidad del nivel crítico de los estudiantes del 2° de primaria de una 

Institución Educativa, Nuevo Chimbote, 2024. 



H. Diseño de la propuesta 

 



I.  Descripción del diseño 

Pautas metodológicas 

La planeación estratégica de la intervención de cada taller de un total de 15 talleres, 

comprende aspectos como datos generales, actividades, contenido (inicio, desarrollo y cierre), 

materiales y recursos y evaluación. Asimismo, cada sesión cuenta con un tiempo de duración 

de 20 minutos, y será trabajada en forma colectiva con el propósito de intercambiar ideas. 

- Fase I: Datos informativos 

La primera fase brinda los conceptos generales de cada taller, tales como el 

nombre de la actividad significativa y de la institución, el responsable encargado, a 

quienes va dirigido dicho taller o mejor definido como beneficiarios, y finalmente el 

tiempo de duración general. 

- Fase II: Planificación del taller 

Compuesto por un recuadro que precisa la capacidad a desarrollar que, será 

tomada como cada indicador de la variable, así mismo el indicador de efectividad de 

la sesión, y el instrumento de evaluación o escala de valoración. 

- Fase III: Contenido del taller 

En esta fase se describe la secuencia didáctica del taller, es decir, se precisa 

aspectos relevantes de cómo se efectuará tanto el inicio (palabras de bienvenida, 

exposición del objetivo del taller e indicaciones correspondientes), desarrollo (integra 

el cuerpo del cuento) y finalmente cierre del taller (la retroalimentación 

correspondiente). 

- Fase IV: Materiales y recursos 

Se detalla todos aquellos materiales y también recursos que se requieren para 

ejecutar la sesión en cuestión. 



- Fase V: Evaluación del taller 

Es la fase final, y se detalla el indicador, la escala y un recuadro de evaluación 

a cada estudiante de acuerdo a la escala antes prevista. 

J. Concreción del diseño 

 

N° cuento 

infantil 
Nombre del cuento infantil Objetivo 

1 Pikito, el pollito desobediente 
Extraer información precisa del cuento 

2 La mariposita Rosita 

3 El puesto de castañas Identificar aquellas ideas expresadas explícitamente en 

el cuento 4 El grillo afónico 

5 El ciervo caprichoso Elaborar posibles respuestas o inferir causas de 

determinada situación en el cuento 6 El ratón que cosía botones 

7 María y sus 6 gatos 
Identificar la idea principal y secundarias del cuento 

8 El Rey y las aldeas 

9 Tosco y las abejas 
 

Evaluar la calidad o el desenlace del cuento 10 El brillo de la luciérnaga 

11 El canguro que no sabía saltar 

12 El tiempo lo cura todo  

 

Emitir juicios razonados del cuento 
13 Gustavillo, el caracolillo 

14 Los dos ratoncitos 

15 Las púas de la amistad 

 

2.3. Marco conceptual 

 

- Comprensión lectora: 

 

Construcción de una representación de lo que trata el texto (Kintsch & van Dijk, 

1978, como se citó en Butterfuss & Kendeou, 2018). Aunque la mayoría de los modelos de 

comprensión lectora convergen en esta idea general, los procesos y supuestos mediante los 

cuales los lectores construyen tales representaciones difieren según los modelos y marcos. Es 

una de las actividades cognitivas más complejas e importantes propias los seres humanos 

(Kendeou et al., 2016). Dada su importancia y complejidad, los investigadores han tratado de 

comprender la comprensión lectora a través del desarrollo y especificación de una multitud 



de modelos y marcos que dan cuenta de diversos procesos y mecanismos de lectura 

(Butterfuss & Kendeou, 2018). 

El término en cuestión tiene una composición de tres elementos: Lector, texto, y 

propósito de la lectura (actividad), donde el primero adopta la capacidad de comprender aquel 

texto y además es quien brinda múltiples habilidades cognitivo-lingüísticas, motivación y 

saberes previos para la tarea de lectura. El segundo está referido a variables que incluye 

factores (género, tema, complejidad y forma), donde cada uno impone sus propios desafíos. 

Finalmente, el último está descrito como la tarea de la lectura que incluye leer para aprender, 

identificar un hecho, para evaluar las fortalezas y debilidades, o por placer (Catts & Kamhi, 

2017). 

-  Programa basado en cuentos infantiles: 

 

Un cuento infantil se origina como una invención humana de carácter terapéutico, 

para Rodríguez-Almodóvar (2004), tras la necesidad del ser humano de obtener explicaciones 

de diversos cambios en el mundo, es cuando él mismo crea historias como una terapia 

colectiva para encontrar respuestas. Ahora bien, el cuento infantil visto como recurso 

educativo en esta etapa inicial de enseñanza – aprendizaje es interpretado como un alimento 

de la rama intelectual (Marín-Rodríguez, 2007) y comprende una manera pertinente, precisa y 

clara de formar la mente de los niños, debido a su voluntad por hacerlos entender y razonar. 

Además, señala Bettelheim (1999), que los cuentos son una estrategia de exhortación para 

aprender, porque aportan conocimientos al consciente, preconsciente e inconsciente (Marín, 

2021). 

Dentro de ese mismo contexto, es considerado como unidad de género narrativo 

autoconclusiva, por tanto, adopta la postura de una estrategia didáctica de relevo al ser 

acreedor de eventos de fantasía. Así pues, es un tipo de narración que permite al lector 

trasladarse a esa escena (lugares imaginarios, divertidos e irreales), e imaginar relacionarse 



con personajes extraños dentro del cuento, de donde adquieren una nueva visión a su mundo 

cotidiano ya que amplían el horizonte del mundo infantil (Ávila-Negrinis et al., 2021). 

En síntesis, el cuento infantil es una composición del personaje de imaginario social 

que origina imágenes en repetición con la finalidad de crear una disertación que va a dar 

orientación a una realidad, donde a partir del imaginario social permite la creación de normas 

sujetas al cumplimiento de los lectores (Sao, 2021). Y por su parte, Chamba-Rueda & 

Chillogallo-Ordóñez (2019), lo consideran como una obra en procesa que al leerse se 

convertirá en una ilustración de arte para la vida, la cual es breve en la medida de terminar de 

leerlo sin interrupciones. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. METODOLOGÍA 



3.1. Método de la investigación 

Fue hipotético - deductivo, debido a su afinidad con los enfoques cuantitativos, y a su 

capacidad de comprobar hipótesis a raíz de una experimentación; además, tiene la capacidad 

para generalizar dichos resultados que se han obtenido del grupo muestral que pertenece a un 

todo o es de la misma clase que otros. En síntesis, este método concluye a partir de las 

hipótesis, pero también es capaz de generar nuevos nexos a partir de la generalización 

(Quincho-Apumayta et al., 2022). 

3.2. Diseño de investigación 

Dentro de su paradigma metodológico, optó por la presencia de cuatro aspectos 

fundamentales, donde el primero que lidera es la tipología, según su correspondencia fue 

aplicada, dado que su forma de ejecución es empírica, es decir, brinda una solución de forma 

inmediata a la problemática identificada, misma que es elaborada por medio de los 

conocimientos adquiridos en el proceso de la parte dogmática del estudio (Fernández et al., 

2021). 

De acuerdo al enfoque, la presente indagación fue cuantitativa por su mecanismo de 

recolección mediante la interrogación y analizar información de carácter numérico. Este 

enfoque confía en desarrollar y entregar datos cuánticos, alegando que resultan ser más 

verídicos y precisos con la medición de determinada variable y sus dimensiones (Arias et al., 

2022). En este mismo propósito, el estudio se dirigió bajo lo establecido por el nivel 

explicativo, en razón de evidenciar por qué ocurre determinado fenómeno identificado y 

mencionar las especificaciones de dicho suceso, es decir, exponer las causas (Romero et al., 

2021). 

A fines de derivar al aspecto más resaltante del estudio, el diseño siguió una ruta 

experimental, debido a la intención de la investigadora por establecer, conocer y exponer un 

antes y un después, que fue determinado por medio de su intervención propuesta. Dicho en 



GE: O1 X O2 

otros términos, la finalidad radica en una manipulación o alteración de la variable 

dependiente acorde al enfoque de la variable independiente. Dentro del mismo contexto, las 

investigaciones experimentales consideran tres vías de intervención, por lo que, para fines del 

estudio en mención se hizo uso del diseño preexperimental, porque se trabajó con un solo 

grupo, mismo que fue quien reciba la intervención (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). 

Por tales descripciones, el esquema en correspondencia es el siguiente: 

 

 

Donde: 

 

GE: Grupo experimental 

 

O1: Evaluación de la comprensión lectora, administrada antes de la 

intervención (X). 

X: Programa cuentos infantiles. 

 

O2: Evaluación de la comprensión lectora, administrada después de la 

intervención (X). 

3.3. Población y muestra 

La población es interpretada como la cifra global de determinada institución objeto de 

estudio (Hadi et al., 2023). En ese sentido, el presente estudio reunió un total de 198 

estudiantes del 2° de primaria de una Institución Educativa, Nuevo Chimbote, 2024. Siendo 

el detalle de esta cifra el siguiente: Secciones desde la “A” hasta “I”. 

La muestra es identificada como el subgrupo de la población y representación exacta 

con la cual se trabajará (Armijo et al., 2021). En ese sentido, en la presente indagación se 

contó con la participación de 37 estudiantes (sección “A”: 17; sección “B”: 20) del 2° de 

primaria de la Institución Educativa Experimental, Nuevo Chimbote, 2024. 



Respecto al muestro, este fue por conveniencia, debido que, la elección de la sección 

fue por juicio propio de la investigadora, y en correspondencia a los criterios de exclusión, se 

contó con la cifra antes señalada de la siguiente manera: 

Tabla 1 

Muestra 

 

Grupo muestral Cifra 

Sección A 17 

Sección B 20 

Total 37 

Nota. Elaboración propia. 

Criterios de inclusión: 

- Niños matriculados en el año escolar 2024. 

 

- Niños que integren la sección “B”. 

 

- Niños con asistencia regular a clases. 

 

Criterios de exclusión: 

- Niños pendientes a matrícula en el año escolar 2024. 

 

- Niños que no integren la sección “B”. 

 

- Niños con faltas recurrentes. 

 

3.4. Operacionalización de variables 

3.4.1. Definición conceptual 

Programa cuentos infantiles: Unidad de género narrativo autoconclusiva, por lo que, 

se convierte en una estrategia didáctica de relevo al ser acreedor de eventos de fantasía 

(Ávila-Negrinis et al., 2021). 

Comprensión lectora: Composición de tres elementos: Lector, texto, y propósito de 

la lectura (actividad), donde el lector adopta la capacidad de comprender aquel texto (Catts & 

Kamhi, 2017). 



3.4.2. Definición operacional 

Programa cuentos infantiles: La variable en mención se medirá según los tres 

momentos de la lectura, sin embargo, desde la percepción de Macias-Figueroa & Marcillo- 

García (2021), los docentes deben hacer uso de esta estrategia antes, durante y después del 

cuento, para lo cual se considerarán diez indicadores. 

Comprensión lectora: La variable en mención se medirá acorde a lo dispuesto por 

Smith (1989), quien presenta tres niveles: Literal, inferencial y crítico, de los cuales se 

presentan seis indicadores (Gallego et al., 2019). 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica fue la evaluación, reconocida como la herramienta que es empleada por el 

docente para comprobar los aprendizajes de los estudiantes, los cuales pueden ser pruebas 

objetivas, exámenes, diarios de clase, exposiciones o entrevistas. Desde esa óptica, cabe 

detallar al instrumento, que fue una prueba, descrita como una medición a los objetivos, 

competencias y habilidades de los estudiantes (Medina et al., 2023). 

La prueba de evaluación a considerar es una adaptación de la Prueba diagnóstica 

Lectura para 2° grado de primaria (MINEDU, 2024), y estuvo compuesta acorde a las 

dimensiones e indicadores de la variable dependiente, y contuvo 13 preguntas donde cada una 

de ellas contó con 3 alternativas donde una era la correcta. Además, cada pregunta tiene una 

asignación de puntos que sumado resulta 20 puntos, y fue calificada acorde a la escala de 

MINEDU (2016): 

Tabla 2 

Escala de calificación 

 

Valoración Significado Calificación 

AD Logro destacado 18-20 

A Logrado esperado 14-17 

B En proceso 11-13 

C En inicio 00-10 



Nota. Elaboración propia. 

 

Para la validación de la prueba de evaluación, se consideró el criterio evaluador de un 

juicio de expertos (/3): 

Tabla 3 
 

 

 

Juez Valoración 

Dr. Juan Benito Zavaleta Cabrera Aplicable 

Dra. Maribel Enaida Alegre Jara Aplicable 

Dr. Saul Edgar Paredes Gavidia Aplicable 

Juicio de expertos 

 
Nota. Elaboración propia. 

 

En detalle a la Tabla, luego de haber elaborado los ítems de la prueba, estas pasaron 

por un proceso de validación por tres profesionales con grado de doctores en educación, 

quienes determinaron como aplicable el uso del instrumento de la variable comprensión de 

lectura, otorgándoles una apreciación de claridad, coherencia y relevancia. 

Y para la determinación de la confiabilidad, se empleó lo establecido por Alfa de 

Cronbach. Resultados que para ambas pruebas se determina que, cuanto más cercano a 1 sea 

el coeficiente, mayor será la comprobación de la validación y confiabilidad. 

Posterior a la validación de instrumentos, se procedió a las coordinaciones respectivas 

para su aplicación. Por ese motivo, el paso inicial es emitir una solicitud a la I.E. bajo el 

asunto de obtención de consentimiento; asimismo, solicitar la autorización de los padres de 

los menores (grupo muestral) para que estos sean partícipes de la investigación. Una vez 

obtenidos ambos permisos, se procedió a la coordinación con el centro educativo y con los 

docentes encargados para establecer la fecha y hora del proceso experimental. 

En consecuencia, el día y hora acordada se aplicó el instrumento (pretest) antes 

detallado bajo las indicaciones y cuidados adecuados. Acto seguido, se realizaron las sesiones 

de los talleres que, también poseen de un procedimiento debidamente estructurado para una 



aplicación efectiva. Finalmente, se realizó la segunda aplicación del instrumento, también 

denominada como postest. 

3.6. Técnicas de procesamiento y análisis de los resultados 

Luego de la recolección de datos, dichas valoraciones fueron procesadas con el 

soporte de dos programas. El primero es el programa informático Microsoft Excel 2019, que 

servió para el traslado de la base de datos para la sumatoria dimensional de cada variable, 

dicha sumatoria fue trasladada al programa estadístico IBM SPSS Statistics v 26, el cual fue 

el encargado de realizar el análisis estadístico que fue arrojado mediante tablas y gráficos de 

barras, mismos que fueron interpretados en la etapa de informe de investigación. 

Ahora bien, profundizando en el procesamiento, se requiere de la elección 

criteriosamente estadística de dos pruebas. La primera corresponde a la prueba de normalidad 

que, al trabajar con una cifra muestral igual a 37 estudiantes, se elegió la prueba Shapiro- 

Wilk (≤ 50). Para la segunda prueba, se requiere considerar el valor estadístico de las 

significancias de los grupos (pretest – postest), de donde: Al ser menores se utilizó Wilcoxon. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 



Tabla 3 

Nivel pretest - postest de comprensión lectora 

 

Comprensión lectora Pretest  Postest  

Nivel n % n % 

Logro destacado 0 0,0 29 78,4 

Logro esperado 12 32,4 8 21,6 

En proceso 13 35,1 0 0,0 

En inicio 12 32,4 0 0,0 

Total 37 100,0 37 100,0 

Nota. Elaboración propia. 

Figura 1 

Nivel pretest - postest de comprensión lectora 
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Nota. Elaboración propia. 

Según detalle de la tabla y figura presentadas, se estiman dos resultados. Para el 

pretest, el 64.9% de niños se encontraba en inicio de comprensión lectora, el 24.3% en 

proceso y solo el 10.8% en un nivel de logro destacado. Sin embargo, para el postest se 

obtuvo que, el 21.6% se encontraba en el nivel de logro esperado y el 78.4% en logro 

destacado de comprensión lectora. 



Tabla 4 

Nivel pretest - postest de la dimensión literal 

 

Literal Pretest  Postest  

Nivel n % n % 

Logro destacado 13 35,1 28 75,7 

Logro esperado 19 51,4 9 24,3 

En proceso 3 8,1 0 0,0 

En inicio 2 5,4 0 0,0 

Total 37 100,0 37 100,0 

Nota. Elaboración propia. 

Figura 2 

Nivel pretest - postest de la dimensión literal 
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Nota. Elaboración propia. 

Según detalle de la tabla y figura presentadas, se estiman dos resultados. Para el 

pretest, el 24.3% de niños se encontraba en inicio del nivel literal, el 27% en proceso, el 

32.4% en logro esperado y el 16.2% en un nivel de logro destacado. Sin embargo, para el 

postest se obtuvo que, el 24.3% se encontraba en el nivel de logro esperado y el 75.7% en 

logro destacado del nivel literal. 



Tabla 5 

Nivel pretest - postest de la dimensión inferencial 

 

Inferencial Pretest  Postest  

Nivel n % n % 

Logro destacado 0 0,0 23 62,2 

Logro esperado 17 45,9 14 37,8 

En proceso 0 0,0 0 0,0 

En inicio 20 54,1 0 0,0 

Total 37 100,0 37 100,0 

Nota. Elaboración propia. 

Figura 3 

Nivel pretest - postest de la dimensión inferencial 
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Nota. Elaboración propia. 

Según detalle de la tabla y figura presentadas, se estiman dos resultados. Para el 

pretest, el 67.6% de niños se encontraba en inicio del nivel inferencial, el 21.6% en logro 

esperado, y solo un 10.8% en un nivel de logro destacado. Sin embargo, para el postest se 

obtuvo que, el 37.8% se encontraba en el nivel de logro esperado y el 62.2% en logro 

destacado del nivel inferencial. 



Tabla 6 

Nivel pretest - postest de la dimensión crítico 

 

Crítico Pretest  Postest  

Nivel n % n % 

Logro destacado 0 0,0 15 40,5 

Logro esperado 5 13,5 22 59,5 

En proceso 0 0,0 0 0,0 

En inicio 32 86,5 0 0,0 

Total 37 100,0 37 100,0 

Nota. Elaboración propia. 

Figura 4 

Nivel pretest - postest de la dimensión crítico 
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Nota. Elaboración propia. 

Según detalle de la tabla y figura presentadas, se estiman dos resultados. Para el 

pretest, el 94.6% de niños se encontraba en inicio del nivel crítico y solo el 5.4% en logro 

esperado. Sin embargo, para el postest se obtuvo que, el 59.5% se encontraba en el nivel de 

logro esperado y el 40.5% en logro destacado del nivel crítico. 



Tabla 7 

Prueba de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk  

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Pretest - Comprensión 

lectora 
,130 37 ,115 ,934 37 ,030 

Pretest - Nivel literal ,285 37 ,000 ,788 37 ,000 

Pretest - Nivel inferencial ,280 37 ,000 ,802 37 ,000 

Pretest - Nivel crítico ,240 37 ,000 ,820 37 ,000 

Postest - Comprensión 

lectora 
,249 37 ,000 ,809 37 ,000 

Postest - Nivel literal ,469 37 ,000 ,534 37 ,000 

Postest Nivel inferencial ,401 37 ,000 ,616 37 ,000 

Postest - Nivel crítico ,387 37 ,000 ,624 37 ,000 

Nota. Elaboración SPSS. 

En descripción a la tabla presentada, y teniendo en cuenta la cifra muestral menor a 50 

individuos (M = 37) se seleccionó la prueba de normalidad denominada Shapiro-Wilk. En 

razón a ello, los valores de las significancias a tratar establecieron qué prueba se utilizó para 

determinar la efectividad del programa cuentos infantiles en la comprensión lectora después 

de la intervención, por tal motivo, al haber obtenido valores menores a 0.05 se trabajó bajo lo 

dispuesto por la prueba Wilcoxon. 



H1: El programa cuentos infantiles mejora significativamente la comprensión lectora de 

estudiantes del 2° de primaria de una Institución Educativa, Nuevo Chimbote, 2024. 

H0: El programa cuentos infantiles no mejora significativamente la comprensión lectora de 

estudiantes del 2° de primaria de una Institución Educativa, Nuevo Chimbote, 2024. 

Tabla 8 

Rangos pretest – postest de comprensión lectora 

 

  
N Rango promedio Suma de rangos 

 Rangos negativos 0a 
,00 ,00 

 

Pretest - Postest 
Rangos positivos 37b 19,00 703,00 

Empates 0c   

 Total 37   

Nota. Elaboración SPSS. 

Tabla 9 

Estadísticos de prueba pretest – postest de comprensión lectora 
 

 

 Pretest - Postest 

Z -5,317b 

Sig. asintótica(bilateral) ,000 

Nota. Elaboración SPSS. 

 

Según detalle de las tablas presentadas, entre las muestras procesadas (pretest - 

postest) de comprensión lectora se ha obtenido una significancia asintótica igual a .000 que, 

al ser menor a 0.05 manifiesta una diferencia altamente significativa. En comprobación a la 

hipótesis, se rechaza la nula y se afirma que, el programa cuentos infantiles mejora 

significativamente la comprensión lectora de estudiantes del 2° de primaria de una Institución 

Educativa, Nuevo Chimbote, 2024. 



H1: El programa cuentos infantiles mejora significativamente el nivel literal de los 

estudiantes del 2° de primaria de una Institución Educativa, Nuevo Chimbote, 2024. 

H0: El programa cuentos infantiles no mejora significativamente el nivel literal de los 

estudiantes del 2° de primaria de una Institución Educativa, Nuevo Chimbote, 2024. 

Tabla 10 

Rangos pretest – postest de nivel literal 

 

  
N Rango promedio Suma de rangos 

 Rangos negativos 3a 
10,50 31,50 

 

Pretest - Postest 
Rangos positivos 20b 12,23 244,50 

Empates 14c   

 Total 37   

Nota. Elaboración SPSS. 

Tabla 11 

Estadísticos de prueba pretest – postest del nivel literal 

 

 
 

Pretest - Postest 

Z -3,522b 

Sig. asintótica(bilateral) ,000 

Nota. Elaboración SPSS. 

Según detalle de las tablas presentadas, entre las muestras procesadas (pretest - 

postest) del nivel literal se ha obtenido una significancia asintótica igual a .000 que, al ser 

menor a 0.05 manifiesta una diferencia altamente significativa. En comprobación a la 

hipótesis, se rechaza la nula y se afirma que, el programa cuentos infantiles mejora 

significativamente el nivel literal de los estudiantes del 2° de primaria de una Institución 

Educativa, Nuevo Chimbote, 2024. 



H1: El programa cuentos infantiles mejora significativamente el nivel inferencial de los 

estudiantes del 2° de primaria de una Institución Educativa, Nuevo Chimbote, 2024. 

H0: El programa cuentos infantiles no mejora significativamente el nivel inferencial de los 

estudiantes del 2° de primaria de una Institución Educativa, Nuevo Chimbote, 2024. 

Tabla 12 

Rangos pretest – postest de nivel inferencial 

 

  
N Rango promedio Suma de rangos 

 Rangos negativos 0a 
,00 ,00 

 

Pretest - Postest 
Rangos positivos 30b 15,50 465,00 

Empates 7c   

 Total 37   

Nota. Elaboración SPSS. 

Tabla 13 

Estadísticos de prueba pretest – postest del nivel inferencial 

 

  

Pretest - Postest 

Z -4,873b 

Sig. asintótica(bilateral) ,000 

Nota. Elaboración SPSS. 

Según detalle de las tablas presentadas, entre las muestras procesadas (pretest - 

postest) del nivel inferencial se ha obtenido una significancia asintótica igual a .000 que, al 

ser menor a 0.05 manifiesta una diferencia altamente significativa. En comprobación a la 

hipótesis, se rechaza la nula y se afirma que, el programa cuentos infantiles mejora 

significativamente el nivel inferencial de los estudiantes del 2° de primaria de una Institución 

Educativa, Nuevo Chimbote, 2024. 



H1: El programa cuentos infantiles mejora significativamente el nivel crítico de los 

estudiantes del 2° de primaria de una Institución Educativa, Nuevo Chimbote, 2024. 

H0: El programa cuentos infantiles no mejora significativamente el nivel crítico de los 

estudiantes del 2° de primaria de una Institución Educativa, Nuevo Chimbote, 2024. 

Tabla 14 

Rangos pretest – postest de nivel crítico 

 

  
N Rango promedio Suma de rangos 

 Rangos negativos 0a 
,00 ,00 

 

Pretest - Postest 
Rangos positivos 34b 17,50 595,00 

Empates 3c   

 Total 37   

Nota. Elaboración SPSS. 

 

Tabla 15 

Estadísticos de prueba pretest – postest del nivel crítico 

 

 
Pretest - Postest 

Z -5,128b 

Sig. asintótica(bilateral) ,000 

Nota. Elaboración SPSS. 

Según detalle de las tablas presentadas, entre las muestras procesadas (pretest - 

postest) del nivel crítico se ha obtenido una significancia asintótica igual a .000 que, al ser 

menor a 0.05 manifiesta una diferencia altamente significativa. En comprobación a la 

hipótesis, se rechaza la nula y se afirma que, el programa cuentos infantiles mejora 

significativamente el nivel crítico de los estudiantes del 2° de primaria de una Institución 

Educativa, Nuevo Chimbote, 2024. 



A continuación, los resultados obtenidos necesitan de una contrastación de carácter 

afirmativo o contradictorio respecto con las teorías o antecedentes presentados. En relación al 

objetivo general que pretendió determinar que el programa basado en cuentos infantiles 

mejora el nivel de comprensión lectora en estudiantes del 2° de primaria de una Institución 

Educativa, Nuevo Chimbote, se obtuvo que, entre las muestras procesadas (pretest - postest) 

existió una significancia menor a 0.05 (0.000) que manifiesta una diferencia altamente 

significativa, es decir, el programa mejora significativamente la comprensión lectora. 

Además, en el pretest, el 64.9% de niños se encontraba en inicio, el 24.3% en proceso y solo 

el 10.8% en logro destacado. Sin embargo, en el postest, el 21.6% se encontraba en logro 

esperado y el 78.4% en logro destacado. 

En esa misma escena de resultados, Paguay (2022), también evidenció que las 

estrategias lúdicas fortalecen la comprensión lectora, ya que antes de la intervención obtuvo 

una predominancia en el nivel básico (60%), y después, ocurrió lo propio, pero en el nivel 

logrado con 56%. De la misma forma, Vásquez y Pérez (2020), encontraron favorables a las 

actividades lúdicas en beneficio de la comprensión de textos porque del pretest obtuvieron un 

97.2% en el rango bajo, y en el postest, valores en el rango bueno excelente (69.4% y 30.6%). 

En resultados semejantes, entregan Ruiz (2021) y Correa (2022), la misma afirmación, 

debido a que, en el pretest, predominaron los niveles en inicio y proceso, pero en el postest 

existieron mayores niveles en proceso y logrado; además de obtener un p valor significativo. 

Y con esta última idea, Alzamora (2021), Carbajal (2020) y Villanueva (2020), mediante sus 

respectivos estudios experimentales, comprobaron la efectividad del cuento infantil en la 

comprensión lectora con p valores apropiados, concluyendo que esta estrategia es altamente 

significativa. 

Brindando una interpretación teórica de los datos encontrados, Piaget (1936), en su 

Teoría del desarrollo cognitivo, recalca el aprendizaje por etapas según su propia evolución 



(Vásquez & Ruiz-Pérez, 2022), y señala que la inteligencia surge por la interacción con su 

entorno (Babakr et al., 2019). Por ese motivo, los cuentos favorecen esos conceptos de 

espacio y tiempo recargados de fantasía, ya que crea una nueva realidad con interacción y 

aprendizaje. Lo que tiene lógica con la pretensión de Solé (1992), y su Teoría del desarrollo 

de la lectura crítica, en donde considera como factor importante al ambiente donde se 

reservará la acción del plan lector, y la participación activa del estudiante (Duran & Gómez, 

2019). 

En correspondencia a los objetivos específicos, el primero fue identificar el nivel de 

comprensión lectora en la dimensión literal, antes y después del programa en los estudiantes 

del 2° de primaria de una Institución Educativa, Nuevo Chimbote, se obtuvo que, entre las 

muestras (pretest - postest) existió una significancia menor a 0.05 (0.000) que manifiesta una 

diferencia altamente significativa, es decir, el programa mejora significativamente el nivel 

literal. Además, en el pretest, el 24.3% de niños se encontraba en inicio, el 27% en proceso, 

el 32.4% en logro esperado y el 16.2% en logro destacado. Sin embargo, en el postest, el 

24.3% se encontraba en logro esperado y el 75.7% en logro destacado. 

En similitud de resultados, Acevedo y Laguado (2021), descubrieron el efecto del uso 

de cuentos en el nivel literal, y como datos obtuvieron que, pasaron de un 56% (pretest) a un 

78% (postest) en el reconocimiento de idea principal y secundarias; y, de 64% (pretest) a 

88% (postest) en síntesis del contenido. Asimismo, Mendoza y Parra (2022), comprobaron 

que los tuvieron cuentos y leyendas fortalecen el el nivel literal porque antes de su 

intervención hallaron un alcance de 64%; y en el postest un 88% de logro. Tambien, es 

pertinente colocar lo encontrado por Ramos (2022), quien afirma la efectividad del cuento 

infantil en el nivel literal por medio de la existencia porcentual en los niveles de logro y logro 

destacado. 



En líneas teóricas, la Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel, ofrece un 

fundamento en que el estudiante aprende cuando existe un vínculo del aprendizaje previo con 

el aprendizaje actual teniendo en cuenta la motivación, participación activa y relación con la 

vida (Carranza, 2017), hecho que facilita al nivel literal, debido a que este depende de la 

aptitud de procesamiento a nivel de palabras, o de su capacidad para identificar exactamente 

palabras individuales y comprender el significado creado por la combinación de palabras 

(Perfetti et al. 2005) (Saadatnia et al., 2017). 

En cuanto al segundo objetivo que respondió a identificar el nivel de comprensión 

lectora en la dimensión inferencial, antes y después del programa en los estudiantes del 2° de 

primaria de una Institución Educativa, Nuevo Chimbote, se obtuvo que, entre las muestras 

procesadas (pretest - postest) existió una significancia menor a 0.05 (0.000) que manifiesta 

una diferencia altamente significativa, es decir, el programa mejora significativamente el 

nivel inferencial. Además, en el pretest, el 67.6% de niños se encontraba en inicio, el 21.6% 

en logro esperado, y solo un 10.8% en logro destacado. Sin embargo, en el postest, el 37.8% 

se encontraba con logro esperado y el 62.2% en logro destacado. 

Asimismo, Acevedo y Laguado (2021), determinaron la efectividad de los cuentos en 

beneficio del nivel inferencial porque obtuvieron que, pasaron de un 19% (pretest) a un 43% 

(postest) en identificar la estructura explícita del texto y su uso y función; además, pasaron de 

38% (pretest) a 57% (postest) en evaluación de estrategias de organización, estructura y 

componentes del texto. Desde esa misma perspectiva, Mendoza y Parra (2022), encontraron 

que los cuentos y leyendas constribuyen a elevar el nivel inferencial, obteniendo un 30% para 

el pretest y un 87% en el postest. Así también, Ramos (2022), obtuvo porcentajes en el nivel 

en proceso, logrado y logro destacado del nivel inferencial tras la utilización del cuento 

infantil. 



En interpretación a lo encontrado, la Teoría del aprendizaje social de Vigotsky, 

enfatiza el aprendizaje por descubrimiento, es decir, con la ayuda de otros, que pueden ser las 

estrategias que implementen los docentes para analizar información, conocer múltiples 

perspectivas en el aprendizaje y evaluaciones (Efgivia et al., 2021), el estudiante es capaz de 

desarrollar el nivel inferencial que como menciona Rondón (2018), el cuento ofrece una 

estimulación de su capacidad creativa, ya que le permite predecir lo desarrollado en el cuento. 

Finalmente, el tercer objetivo se centró en identificar el nivel de comprensión lectora 

en la dimensión criterial, antes y después del programa en los estudiantes del 2° de primaria 

de una Institución Educativa, Nuevo Chimbote, se obtuvo que, entre las muestras procesadas 

(pretest - postest) existió una significancia menor a 0.05 (0.000) que manifiesta una 

diferencia altamente significativa, es decir, el programa mejora significativamente el nivel 

crítico. Además, en el pretest, el 94.6% de niños se encontraba en inicio y solo el 5.4% en 

logro esperado. Sin embargo, en el postest, el 59.5% se encontraba en logro esperado y el 

40.5% en logro destacado. 

En afirmación a lo encontrado, Acevedo y Laguado (2021), descubrieron el efecto de 

la enseñanza de cuentos en la comprensión lectora, y obtuvieron que en relacion al análisis de 

información (pretest) 53% se encontraba en un buen nivel y después (postest) el 74% ocupó 

ese lugar, ocurriendo lo propio para proposición de hipótesis (pretest: 21%; postest: 44%). 

Así también, Mendoza y Parra (2022), encontraron que, el uso de cuentos y leyendas 

contribuye al nivel crítico, ya que existía un 54% en ese nivle, pero después de la 

intervención, esta cifra subió a 94%. De igual forma, Ramos (2022), obtuvo resultados 

favorables de comprensión lectora tras utilizar al cuento infantil, con porcentajes en niveles 

en proceso, logrado y logro destacado en el nivel crítico. 

Finalizando con la interpretación teórica de los últimos resultados, según la literatura 

de la Teoría de la Modificabilidad Cognitiva de Feuerstein, el niño posee de una inteligencia 



flexible y receptiva porque se adapta con facilidad a las estrategias que promueve o 

implemente el docente, por tal motivo, es el encargado de la identificación de factores 

influyentes en la modificabilidad cognitiva y promover la adaptación de ambientes con 

innovación, creatividad y motivación (Rojas, 2018). Concepción que respalda Solé (1992), ya 

que cree fielmente en la creación de un espacio físico acorde a las necesidades de un 

adecuado plan lector (Duran & Gómez, 2019). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 



Conclusiones 

Primera: Se obtuvo una significancia asintótica igual a .000 entre las muestras procesadas 

(pretest - postest) de comprensión lectora, lo que permite afirmar que, el programa 

cuentos infantiles mejora significativamente la comprensión lectora de estudiantes del 

2° de primaria de una Institución Educativa, Nuevo Chimbote, 2024. 

Segunda: Se obtuvo una significancia asintótica igual a .000 entre las muestras procesadas 

(pretest - postest) del nivel literal, lo que permite afirmar que, el programa cuentos 

infantiles mejora significativamente el nivel literal de los estudiantes del 2° de 

primaria de una Institución Educativa, Nuevo Chimbote, 2024. 

Tercera: Se obtuvo una significancia asintótica igual a .000 entre las muestras procesadas 

(pretest - postest) del nivel inferencial, lo que permite afirmar que, el programa 

cuentos infantiles mejora significativamente el nivel inferencial de los estudiantes del 

2° de primaria de una Institución Educativa, Nuevo Chimbote, 2024. 

Cuarta: Se obtuvo una significancia asintótica igual a .000 entre las muestras procesadas 

(pretest - postest) del nivel crítico, lo que permite afirmar que, el programa cuentos 

infantiles mejora significativamente el nivel crítico de los estudiantes del 2° de 

primaria de una Institución Educativa, Nuevo Chimbote, 2024. 



Recomendaciones 

Primera: Al Ministerio de Educación, a promover espacios de aprendizaje para los niveles 

de comprensión lectora (literal, inferencial y crítico) de niños de escolar primaria con 

estrategias didácticas que incluyan cuentos infantiles, debido a su efectividad en 

diversas competencias que se desea desarrollar en niños de esta edad. 

Segunda: A la Institución Educativa de Nuevo Chimbote, a diseñar e implementar el 

programa cuentos infantiles presentado en esta investigación como mecanismo de 

contribución al nivel crítico de los niños, ya que las dos secciones intervenidas 

evidenciaron estar en un nivel de inicio según escala del MINEDU, lo que garantiza 

los mismos resultados favorables para las demás secciones. 

Tercera: A los docentes de estudiantes del grado en estudio, a elaborar su propio material 

con base en cuentos infantiles para el beneficio y apoyo a la comprensión lectora de 

los niños, específicamente para alcanzar niveles óptimos del nivel inferencial y crítico 

que son los más complejos de alcanzar con máximo nivel. 

Cuarta: A futuros investigadores, a continuar desarrollando esta estrategia didáctica en 

fomento y desarrollo de competencias esenciales como forma de evidenciar su 

efectividad y pronta implementación en las instituciones educativas. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Matriz de operacionalización 
 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEM TÉCNICA INSTRUMENTO ESCALA 

 

 

 

 

 

Variable independiente 

Programa cuentos 

infantiles 

 

 

Antes del cuento 

Activación de conocimientos previos  

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

Observación de imágenes 

Análisis del título 

Formulación de hipótesis 

 

 

Durante el cuento 

Lectura compartida 

Lectura independiente 

Formulación de preguntas 

Comprobación de inferencias 

Después del cuento 
Resumen 

Respuesta a preguntas 

 

 

 

 

 

Variable dependiente 

Comprensión lectora 

Nivel literal 
Extracción de información 1,2  

 

 

 

 

 

Evaluación 

 

 

 

 

 

 

Prueba 

C: En inicio 

(00-10) 

B: En 

proceso 

(11-13) 

 

A: Logro 

esperado 

(14-17) 

 

AD: Logro 

destacado 

(18-20) 

Comprensión explícita 3,4,5 

Nivel inferencial 
Elaboración de conjeturas 6,7 

Definición del texto 8,9 

 

 

 

Nivel crítico 

 

Evaluación de la calidad de un texto 

 

10,11 

 

Emisión de juicios razonados 

 

12,13 



Anexo 2 

Matriz de consistencia 
 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

 

 

TÍTULO DEL 

PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN: 

 

PROGRAMA 

CUENTOS 

INFANTILES 

PARA MEJORAR 

LA 

COMPRENSIÓN 

LECTORA DE 

ESTUDIANTES 

DEL 2° DE 

PRIMARIA DE 

UNA 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA, 

NUEVO 

CHIMBOTE, 2024 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿En qué medida la aplicación del programa 

basado en cuentos infantiles mejora el nivel de 

comprensión lectora en estudiantes del 2° de 

primaria de una Institución Educativa, Nuevo 

Chimbote, 2024? 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar que el programa basado 

en cuentos infantiles mejora el nivel 

de comprensión lectora en 

estudiantes del 2° de primaria de 

una Institución Educativa, Nuevo 

Chimbote, 2024. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar el nivel de comprensión 

lectora en la dimensión literal, antes 

y después del programa en los 

estudiantes del 2° de primaria de 

una Institución Educativa, Nuevo 

Chimbote, 2024. 

 

Identificar el nivel de comprensión 

lectora en la dimensión inferencial, 

antes y después del programa en los 

estudiantes del 2° de primaria de 

una Institución Educativa, Nuevo 

Chimbote, 2024. 

 

Identificar el nivel de comprensión 

lectora en la dimensión criterial, 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO TEÓRICO 

(ESQUEMA) 

I. Cuentos infantiles 

Teorías 

Definiciones 

Estructura 

Dimensiones 

Contribuciones 

Beneficios 

II. Comprensión lectora 

Teorías 

Definiciones 

Importancia 

Dimensiones 

 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN: 

Aplicada 

 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN: 

 

Preexperimental 

 

POBLACIÓN Y 

MUESTRA: 

 

37 estudiantes (sección “A”: 

17; sección “B”: 20) de una 

I.E., Nuevo Chimbote, 2024 

 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS: 

 

Evaluación y prueba 

 

TÉCNICAS DE 

PROCESAMIENTO 

ESTADÍSTICO: 

 

-Microsoft Excel 2019 

-IBM SPSS Statistics v26 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

El programa cuentos infantiles mejora 

significativamente la comprensión lectora de 

estudiantes del 2° de primaria de una 

Institución Educativa, Nuevo Chimbote, 2024. 

 

HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

 

El programa cuentos infantiles mejora 

significativamente el nivel literal de los 

estudiantes del 2° de primaria de una 

Institución Educativa, Nuevo Chimbote, 2024. 

 

El programa cuentos infantiles mejora 

significativamente el nivel inferencial de los 

estudiantes del 2° de primaria de una 

Institución Educativa, Nuevo Chimbote, 2024. 

 

El  programa  cuentos  infantiles  mejora 



 

 significativamente el nivel crítico de los 

estudiantes del 2° de primaria de una 

Institución Educativa, Nuevo Chimbote, 2024. 

 

VARIABLES 

V.I.: Programa “Cuentos infantiles” 

V.D.: Comprensión lectora 

antes y después del programa en los 

estudiantes del 2° de primaria de 

una Institución Educativa, Nuevo 

Chimbote, 2024. 

  



Anexo 3 

Instrumento para la recolección de información 

 
EVALUACIÓN PARA MEDIR LA COMPRENSIÓN LECTORA 

 

Apellidos y nombres:   

Sección: 

PROPÓSITO: Recoger información sobre el nivel de comprensión lectora en los estudiantes de 2do 

“B” de la I.E. Experimental, Nuevo Chimbote, 2024. 

 

INSTRUCCIONES: 

Lee la pregunta y marca con una “X” la respuesta correcta. 
 

Ítems 

Dimensión: Nivel literal 

Indicador: Extracción de información 
 

 

1. ¿A dónde fue Natalia? (1 punto) 

a) A saludar a su mamá. 

b) A comprar leche. 

c) A vender leche. 

2. ¿Por qué Natalia se sintió muy triste? (1 punto) 

a) Porque fue a comprar leche. 

b) Porque se golpeó con una piedra. 

c) Porque se le cayó toda la leche. 

Indicador: Comprensión explícita 

3. 
El partido de fútbol duró media hora porque los jugadores llegaron muy tarde. (1 punto) 

¿Qué tiempo duró el partido de fútbol? 

a) Media hora. 

NOTA 



b) Una hora. 

c) Dos horas. 

4. 
Paola juega con un trompo y Mario patea una pelota. (1 punto) 

¿Con qué juega Paola? 

a) Con una pelota. 

b) Con un trompo. 

c) Con una cometa. 

5. 
Marta felicitó a su hijo Toño porque ganó el concurso de adivinanzas. (1 punto) 

¿Por qué Marta felicitó a Toño? 

a) Porque era su cumpleaños. 

b) Porque obtuvo una buena nota. 

c) Porque ganó un concurso. 

Dimensión: Nivel inferencial 

Indicador: Elaboración de conjeturas 

 

 

6. Según el texto, ¿dónde vive el oso hormiguero? (1 punto) 

a) En Sudamérica. 

b) En todo el mundo. 

c) En los hormigueros. 

7. En el texto, ¿qué quiere decir que el oso hormiguero “es un animal insectívoro”? (2 puntos) 

a) Que el oso hormiguero destruye los árboles. 

b) Que el oso hormiguero rompe termiteros. 

c) Que el oso hormiguero come insectos. 



Indicador: Definición del texto 

8. ¿De qué trata principalmente el texto que leíste? (2 puntos) 

a) Trata de cómo es el oso hormiguero. 

b) Trata de dónde vive el oso hormiguero. 

c) Trata de cuál es la comida del oso hormiguero. 

9. ¿Cuáles son las ideas secundarias del texto? (2 puntos) 

a) Características y hábitat del oso hormiguero. 

b) Hábitat y comida del oso hormiguero. 

c) Características y comida del oso hormiguero. 

Dimensión: Nivel crítico 

Indicador: Evaluación de la calidad de un texto 
 

 

10. ¿Por qué crees que los animales se preocuparon por verse mejor? (2 puntos) 

a) Porque eran muy vanidosos con su pelaje. 

b) Porque querían convertirse en el nuevo rey. 

c) Porque estaban preocupados por su aspecto. 

11. ¿Cómo hubieras actuado en lugar del erizo? (2 puntos) 

a) No me hubiera cubierto el lomo de rosas perfumadas. 

b) Hubiera buscado otros elementos para verme mejor. 

c) Me hubiera disfrazado de león. 

Indicador: Emisión de juicios razonados 

12. ¿Por qué al final los animales escogieron otro rey? (2 puntos) 



a) Porque el erizo tenía rosas. 

b) Porque el erizo los engañó. 

c) Porque el erizo era vanidoso. 

13. ¿Qué nos enseña principalmente este cuento? (2 puntos) 

a) Que no debemos aparentar lo que no somos. 

b) Que no debemos competir con nuestros amigos. 

c) Que no debemos preocuparnos por vernos mejor. 



Anexo 4 

Fichas de validación de los instrumentos de recolección de información 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Anexo 5 

Declaración jurada de autoría 

 



Anexo 6 

Acta de aprobación de originalidad 

 



Anexo 7 

Sesiones de talleres a aplicar 

 

TALLER 01 

I. Datos informativos: 

 Nombre de la actividad significativa: Cuento “Pikito, el pollito desobediente” 

 Institución: I.E. Experimental, Nuevo Chimbote 

 Responsable: Chávez Hilario, Lucero Celeste 

 Beneficiarios: 37 niños (sección “A”: 17; sección “B”: 20) 

 Tiempo general: 20 minutos 

 

 

II. Planificación del taller: 
 

Capacidad a 

desarrollar 
Indicador 

Instrumento de 

evaluación 

Extracción de 

información 

El niño ha entendido el cuento y tiene la 

capacidad para interpretar información 

sobre el texto. 

 

Escala valorativa 

 

III. Contenido del taller: 
 

Secuencia didáctica 

 

 

Inicio 

 Se da inicio con un saludo afectuoso a los niños. 

 Se da a conocer el objetivo del taller. 

 Se brinda detalles del objetivo, señalando la habilidad que se espera 

obtener, así como, las ventajas. 

 Y se presentan las reglas a seguir durante la sesión, mismas que 

permanecerán expuestas. 

Desarrollo  Se les invita a formar un semicírculo. 



  Se les menciona el título del cuento y se da inicio: 
 

 
 

 

 

 

 

Cierre 

 Metacognición: 

Se dialoga mediante las siguientes preguntas: 

Del cuento: ¿Qué quería Pikito que su mamá le compre? ¿Con qué 

animalito se encontró Pikito? ¿Qué prometió Pikito a su mamá? 



IV. Materiales y recursos: 
 

1 Una hoja con el cuento impreso. 

 

V. Evaluación del taller: 

Indicador: El niño ha entendido el cuento y puede contar detalles sobre él. 
 

1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 

 

 

N° 

 

Estudiante 

Escala de 
valoración 

1 2 3 4 5 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       



TALLER 02 

I. Datos informativos: 

 Nombre de la actividad significativa: Cuento “La mariposita Rosita” 

 Institución: I.E. Experimental, Nuevo Chimbote 

 Responsable: Chávez Hilario, Lucero Celeste 

 Beneficiarios: 37 niños (sección “A”: 17; sección “B”: 20) 

 Tiempo general: 20 minutos 

 

 

II. Planificación del taller: 
 

Capacidad a 

desarrollar 
Indicador 

Instrumento de 

evaluación 

Extracción de 

información 

El niño ha entendido el cuento y tiene la 

capacidad para interpretar información 

sobre el texto. 

 

Escala valorativa 

 

III. Contenido del taller: 
 

Secuencia didáctica 

 

 

Inicio 

 Se da inicio con un saludo afectuoso a los niños. 

 Se da a conocer el objetivo del taller. 

 Se brinda detalles del objetivo, señalando la habilidad que se espera 

obtener, así como, las ventajas. 

 Y se presentan las reglas a seguir durante la sesión, mismas que 

permanecerán expuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 Se les invita a formar un semicírculo. 

 Se les menciona el título del cuento y se da inicio: 
 

 

 



 

 

 



 

 

Cierre 

 Metacognición: 

Se dialoga mediante las siguientes preguntas: 

Del cuento: ¿Hacia dónde se dirigía Rosita? ¿Qué le impedía ver bien al 

pajarito? ¿Qué le impedía correr al conejo? ¿A dónde volvieron los tres 

animalitos? 

 

IV. Materiales y recursos: 
 

1 Una hoja con el cuento impreso. 

 

V. Evaluación del taller: 

Indicador: El niño ha entendido el cuento y puede contar detalles sobre él. 
 

1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 

 

 

N° 

 

Estudiante 

Escala de 
valoración 

1 2 3 4 5 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       



TALLER 03 

I. Datos informativos: 

 Nombre de la actividad significativa: Cuento “El puesto de castañas” 

 Institución: I.E. Experimental, Nuevo Chimbote 

 Responsable: Chávez Hilario, Lucero Celeste 

 Beneficiarios: 37 niños (sección “A”: 17; sección “B”: 20) 

 Tiempo general: 20 minutos 

 

 

II. Planificación del taller: 
 

Capacidad a 

desarrollar 
Indicador 

Instrumento de 

evaluación 

Comprensión 

explícita 

El niño ha entendido el cuento, 

específicamente aquellas ideas que se 

encuentran textualmente en el cuento. 

 

Escala valorativa 

 

III. Contenido del taller: 
 

Secuencia didáctica 

 

 

Inicio 

 Se da inicio con un saludo afectuoso a los niños. 

 Se da a conocer el objetivo del taller. 

 Se brinda detalles del objetivo, señalando la habilidad que se espera 

obtener, así como, las ventajas. 

 Y se presentan las reglas a seguir durante la sesión, mismas que 

permanecerán expuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 Se les invita a formar un semicírculo. 

 Se les menciona el título del cuento y se da inicio: 
 

 



  

 

 

Cierre 

 Metacognición: 

Se dialoga mediante las siguientes preguntas: 

Del cuento: ¿Qué vende la señora Rabbit? ¿Qué se desató en el pueblo? 

¿Quiénes ayudaron a la señora Rabbit durante la tormenta? 

 

IV. Materiales y recursos: 
 

1 Una hoja con el cuento impreso. 

 

V. Evaluación del taller: 

Indicador: El niño ha entendido el cuento y puede contar detalles sobre él. 
 

1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 



 

N° 

 

Estudiante 

Escala de 
valoración 

1 2 3 4 5 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       



TALLER 04 

I. Datos informativos: 

 Nombre de la actividad significativa: Cuento “El grillo afónico” 

 Institución: I.E. Experimental, Nuevo Chimbote 

 Responsable: Chávez Hilario, Lucero Celeste 

 Beneficiarios: 37 niños (sección “A”: 17; sección “B”: 20) 

 Tiempo general: 20 minutos 

 

 

II. Planificación del taller: 
 

Capacidad a 

desarrollar 
Indicador 

Instrumento de 

evaluación 

Comprensión 

explícita 

El niño ha entendido el cuento, 

específicamente aquellas ideas que se 

encuentran textualmente en el cuento. 

 

Escala valorativa 

 

III. Contenido del taller: 
 

Secuencia didáctica 

 

 

Inicio 

 Se da inicio con un saludo afectuoso a los niños. 

 Se da a conocer el objetivo del taller. 

 Se brinda detalles del objetivo, señalando la habilidad que se espera 

obtener, así como, las ventajas. 

 Y se presentan las reglas a seguir durante la sesión, mismas que 

permanecerán expuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 Se les invita a formar un semicírculo. 

 Se les menciona el título del cuento y se da inicio: 
 

 

 



 
 

 

 

 

Cierre 

 Metacognición: 

Se dialoga mediante las siguientes preguntas: 

Del cuento: ¿A causa de qué el grillo llevaba mucho tiempo afónico? 

¿Qué hace falta en la orquesta de su primo? ¿Cómo fue nombrado el 

grillo? 

 

IV. Materiales y recursos: 
 

1 Una hoja con el cuento impreso. 

 

V. Evaluación del taller: 

Indicador: El niño ha entendido el cuento y puede contar detalles sobre él. 
 

1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 

 

 

N° 

 

Estudiante 

Escala de 
valoración 

1 2 3 4 5 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       



15       

16       

17       

18       

19       

20       



TALLER 05 

I. Datos informativos: 

 Nombre de la actividad significativa: Cuento “El ciervo caprichoso” 

 Institución: I.E. Experimental, Nuevo Chimbote 

 Responsable: Chávez Hilario, Lucero Celeste 

 Beneficiarios: 37 niños (sección “A”: 17; sección “B”: 20) 

 Tiempo general: 20 minutos 

 

 

II. Planificación del taller: 
 

Capacidad a 

desarrollar 
Indicador 

Instrumento de 

evaluación 

Elaboración de 

conjeturas 

El niño infiere acerca de posibles respuestas 

sobre el cuento. 
Escala valorativa 

 

III. Contenido del taller: 
 

Secuencia didáctica 

 

 

Inicio 

 Se da inicio con un saludo afectuoso a los niños. 

 Se da a conocer el objetivo del taller. 

 Se brinda detalles del objetivo, señalando la habilidad que se espera 

obtener, así como, las ventajas. 

 Y se presentan las reglas a seguir durante la sesión, mismas que 

permanecerán expuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 Se les invita a formar un semicírculo. 

 Se les menciona el título del cuento y se da inicio: 
 

 

 



 
 

 

 

 

Cierre 

 Metacognición: 

Se dialoga mediante las siguientes preguntas: 

Del cuento: ¿Por qué el ciervo era caprichoso? ¿Con qué intención el 

ciervo rompe el jarrón favorito de su madre? ¿Por qué la prima del ciervo 

decidió cargar con el hecho? 

 

IV. Materiales y recursos: 
 

1 Una hoja con el cuento impreso. 

 

V. Evaluación del taller: 

Indicador: El niño ha entendido el cuento y puede contar detalles sobre él. 
 

1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 

 

 

N° 

 

Estudiante 

Escala de 
valoración 

1 2 3 4 5 

1       

2       

3       



4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       



TALLER 06 

I. Datos informativos: 

 Nombre de la actividad significativa: Cuento “El ratón que cosía botones” 

 Institución: I.E. Experimental, Nuevo Chimbote 

 Responsable: Chávez Hilario, Lucero Celeste 

 Beneficiarios: 37 niños (sección “A”: 17; sección “B”: 20) 

 Tiempo general: 20 minutos 

 

 

II. Planificación del taller: 
 

Capacidad a 

desarrollar 
Indicador 

Instrumento de 

evaluación 

Elaboración de 

conjeturas 

El niño infiere acerca de posibles respuestas 

sobre el cuento. 
Escala valorativa 

 

III. Contenido del taller: 
 

Secuencia didáctica 

 

 

Inicio 

 Se da inicio con un saludo afectuoso a los niños. 

 Se da a conocer el objetivo del taller. 

 Se brinda detalles del objetivo, señalando la habilidad que se espera 

obtener, así como, las ventajas. 

 Y se presentan las reglas a seguir durante la sesión, mismas que 

permanecerán expuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 Se les invita a formar un semicírculo. 

 Se les menciona el título del cuento y se da inicio: 
 

 

 



  

 

 

Cierre 

 Metacognición: 

Se dialoga mediante las siguientes preguntas: 

Del cuento: ¿Por qué cosía botones el ratón? ¿Por qué el ratón se 

presentó a la convocatoria del rey? 

 

IV. Materiales y recursos: 
 

1 Una hoja con el cuento impreso. 

 

V. Evaluación del taller: 

Indicador: El niño ha entendido el cuento y puede contar detalles sobre él. 
 

1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 

 

 

N° 

 

Estudiante 

Escala de 
valoración 

1 2 3 4 5 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       



12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       



TALLER 07 

I. Datos informativos: 

 Nombre de la actividad significativa: Cuento “María y sus 6 gatos” 

 Institución: I.E. Experimental, Nuevo Chimbote 

 Responsable: Chávez Hilario, Lucero Celeste 

 Beneficiarios: 37 niños (sección “A”: 17; sección “B”: 20) 

 Tiempo general: 20 minutos 

 

 

II. Planificación del taller: 
 

Capacidad a 

desarrollar 
Indicador 

Instrumento de 

evaluación 

Definición del texto 
El  niño  identifica  la  idea  principal  y 

secundarias del cuento. 
Escala valorativa 

 

III. Contenido del taller: 
 

Secuencia didáctica 

 

 

Inicio 

 Se da inicio con un saludo afectuoso a los niños. 

 Se da a conocer el objetivo del taller. 

 Se brinda detalles del objetivo, señalando la habilidad que se espera 

obtener, así como, las ventajas. 

 Y se presentan las reglas a seguir durante la sesión, mismas que 

permanecerán expuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 Se les invita a formar un semicírculo. 

 Se les menciona el título del cuento y se da inicio: 
 

 



 
 

 

 

Cierre 

 Metacognición: 

Se dialoga mediante las siguientes preguntas: 

Del cuento: ¿De qué trata principalmente el cuento? ¿Cómo describe 

María a sus gatitos? ¿Cuál es la rutina diaria de los gatitos? 

 

IV. Materiales y recursos: 
 

1 Una hoja con el cuento impreso. 

 

V. Evaluación del taller: 

Indicador: El niño ha entendido el cuento y puede contar detalles sobre él. 
 

1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 

 

 

N° 

 

Estudiante 

Escala de 
valoración 

1 2 3 4 5 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       



11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       



TALLER 08 

I. Datos informativos: 

 Nombre de la actividad significativa: Cuento “El Rey y las aldeas” 

 Institución: I.E. Experimental, Nuevo Chimbote 

 Responsable: Chávez Hilario, Lucero Celeste 

 Beneficiarios: 37 niños (sección “A”: 17; sección “B”: 20) 

 Tiempo general: 20 minutos 

 

 

II. Planificación del taller: 
 

Capacidad a 

desarrollar 
Indicador 

Instrumento de 

evaluación 

Definición del texto 
El  niño  identifica  la  idea  principal  y 

secundarias del cuento. 
Escala valorativa 

 

III. Contenido del taller: 
 

Secuencia didáctica 

 

 

Inicio 

 Se da inicio con un saludo afectuoso a los niños. 

 Se da a conocer el objetivo del taller. 

 Se brinda detalles del objetivo, señalando la habilidad que se espera 

obtener, así como, las ventajas. 

 Y se presentan las reglas a seguir durante la sesión, mismas que 

permanecerán expuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 Se les invita a formar un semicírculo. 

 Se les menciona el título del cuento y se da inicio: 
 

 

 



  

 

 

Cierre 

 Metacognición: 

Se dialoga mediante las siguientes preguntas: 

Del cuento: ¿Cuál es la idea principal del cuento? ¿Cuáles eran los 

servicios que el Rey les daba a las aldeas? 

 

IV. Materiales y recursos: 
 

1 Una hoja con el cuento impreso. 

 

V. Evaluación del taller: 

Indicador: El niño ha entendido el cuento y puede contar detalles sobre él. 
 

1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 

 

N° Estudiante 

Escala de 

valoración 

1 2 3 4 5 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       



8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       



TALLER 09 

I. Datos informativos: 

 Nombre de la actividad significativa: Cuento “Tosco y las abejas” 

 Institución: I.E. Experimental, Nuevo Chimbote 

 Responsable: Chávez Hilario, Lucero Celeste 

 Beneficiarios: 37 niños (sección “A”: 17; sección “B”: 20) 

 Tiempo general: 20 minutos 

 

 

II. Planificación del taller: 
 

Capacidad a 

desarrollar 
Indicador 

Instrumento de 

evaluación 

Evaluación de la 

calidad de un texto 

El  niño  emite  una opinión  sobre  el 

desenlace del cuento 
Escala valorativa 

 

III. Contenido del taller: 
 

Secuencia didáctica 

 

 

Inicio 

 Se da inicio con un saludo afectuoso a los niños. 

 Se da a conocer el objetivo del taller. 

 Se brinda detalles del objetivo, señalando la habilidad que se espera 

obtener, así como, las ventajas. 

 Y se presentan las reglas a seguir durante la sesión, mismas que 

permanecerán expuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 Se les invita a formar un semicírculo. 

 Se les menciona el título del cuento y se da inicio: 
 

 

 



 
 

 

 

 

Cierre 

 Metacognición: 

Se dialoga mediante las siguientes preguntas: 

Del cuento: ¿Te parece acertado el consejo de su mamá? ¿Cómo 

describirías la actitud del oso antes del consejo de su mamá? ¿Cómo 

describirías la actitud del oso después del consejo de su mamá? 

 

IV. Materiales y recursos: 
 

1 Una hoja con el cuento impreso. 



V. Evaluación del taller: 

Indicador: El niño ha entendido el cuento y puede contar detalles sobre él. 
 

1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 

 

 

N° 

 

Estudiante 

Escala de 
valoración 

1 2 3 4 5 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       



TALLER 10 

I. Datos informativos: 

 Nombre de la actividad significativa: Cuento “El brillo de la luciérnaga” 

 Institución: I.E. Experimental, Nuevo Chimbote 

 Responsable: Chávez Hilario, Lucero Celeste 

 Beneficiarios: 37 niños (sección “A”: 17; sección “B”: 20) 

 Tiempo general: 20 minutos 

 

 

II. Planificación del taller: 
 

Capacidad a 

desarrollar 
Indicador 

Instrumento de 

evaluación 

Evaluación de la 

calidad de un texto 

El  niño  emite  una opinión  sobre  el 

desenlace del cuento 
Escala valorativa 

 

III. Contenido del taller: 
 

Secuencia didáctica 

 

 

Inicio 

 Se da inicio con un saludo afectuoso a los niños. 

 Se da a conocer el objetivo del taller. 

 Se brinda detalles del objetivo, señalando la habilidad que se espera 

obtener, así como, las ventajas. 

 Y se presentan las reglas a seguir durante la sesión, mismas que 

permanecerán expuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 Se les invita a formar un semicírculo. 

 Se les menciona el título del cuento y se da inicio: 
 

 

 



 
 

 

 

 

Cierre 

 Metacognición: 

Se dialoga mediante las siguientes preguntas: 

Del cuento, ¿Qué opinión merece la demostración de la luciérnaga? 

¿Cómo calificarías la actitud de la mariquita y mariposa después del 

encuentro en la noche con la luciérnaga? 

 

IV. Materiales y recursos: 
 

1 Una hoja con el cuento impreso. 

 

V. Evaluación del taller: 

Indicador: El niño ha entendido el cuento y puede contar detalles sobre él. 
 

1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 

 

 

N° 

 

Estudiante 

Escala de 
valoración 

1 2 3 4 5 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       



12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       



TALLER 11 

I. Datos informativos: 

 Nombre de la actividad significativa: Cuento “El canguro que no sabía saltar” 

 Institución: I.E. Experimental, Nuevo Chimbote 

 Responsable: Chávez Hilario, Lucero Celeste 

 Beneficiarios: 37 niños (sección “A”: 17; sección “B”: 20) 

 Tiempo general: 20 minutos 

 

 

II. Planificación del taller: 
 

Capacidad a 

desarrollar 
Indicador 

Instrumento de 

evaluación 

Evaluación de la 

calidad de un texto 

El  niño  emite  una opinión  sobre  el 

desenlace del cuento 
Escala valorativa 

 

III. Contenido del taller: 
 

Secuencia didáctica 

 

 

Inicio 

 Se da inicio con un saludo afectuoso a los niños. 

 Se da a conocer el objetivo del taller. 

 Se brinda detalles del objetivo, señalando la habilidad que se espera 

obtener, así como, las ventajas. 

 Y se presentan las reglas a seguir durante la sesión, mismas que 

permanecerán expuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 Se les invita a formar un semicírculo. 

 Se les menciona el título del cuento y se da inicio: 
 

 



 
 

 

 

Cierre 

 Metacognición: 

Se dialoga mediante las siguientes preguntas: 

Del cuento, ¿Qué opinión merece el consejo de la jirafa? ¿Qué opinión 

merece la actitud del canguro? 

 

IV. Materiales y recursos: 
 

1 Una hoja con el cuento impreso. 

 

V. Evaluación del taller: 

Indicador: El niño ha entendido el cuento y puede contar detalles sobre él. 
 

1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 

 

 

N° 

 

Estudiante 

Escala de 
valoración 

1 2 3 4 5 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       



12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       



TALLER 12 

I. Datos informativos: 

 Nombre de la actividad significativa: Cuento “El tiempo lo cura todo” 

 Institución: I.E. Experimental, Nuevo Chimbote 

 Responsable: Chávez Hilario, Lucero Celeste 

 Beneficiarios: 37 niños (sección “A”: 17; sección “B”: 20) 

 Tiempo general: 20 minutos 

 

 

II. Planificación del taller: 
 

Capacidad a 

desarrollar 
Indicador 

Instrumento de 

evaluación 

Emisión de juicios 

razonados 

El niño tiene la capacidad de dar un juicio 

del cuento. 
Escala valorativa 

 

III. Contenido del taller: 
 

Secuencia didáctica 

 

 

Inicio 

 Se da inicio con un saludo afectuoso a los niños. 

 Se da a conocer el objetivo del taller. 

 Se brinda detalles del objetivo, señalando la habilidad que se espera 

obtener, así como, las ventajas. 

 Y se presentan las reglas a seguir durante la sesión, mismas que 

permanecerán expuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 Se les invita a formar un semicírculo. 

 Se les menciona el título del cuento y se da inicio: 
 

 
 

 



 
 

 

 

 

Cierre 

 Metacognición: 

Se dialoga mediante las siguientes preguntas: 

Del cuento: ¿Qué hubieras hecho si te encontrabas en la situación del 

mapache? Ahora, ¿cómo tratarías a un amigo con lesiones parecidas a las 

del mapache? 

 

IV. Materiales y recursos: 
 

1 Una hoja con el cuento impreso. 

 

V. Evaluación del taller: 

Indicador: El niño ha entendido el cuento y puede contar detalles sobre él. 
 

1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 

 

 

N° 

 

Estudiante 

Escala de 

valoración 

1 2 3 4 5 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       



15       

16       

17       

18       

19       

20       



TALLER 13 

I. Datos informativos: 

 Nombre de la actividad significativa: Cuento “Gustavillo, el caracolillo” 

 Institución: I.E. Experimental, Nuevo Chimbote 

 Responsable: Chávez Hilario, Lucero Celeste 

 Beneficiarios: 37 niños (sección “A”: 17; sección “B”: 20) 

 Tiempo general: 20 minutos 

 

 

II. Planificación del taller: 
 

Capacidad a 

desarrollar 
Indicador 

Instrumento de 

evaluación 

Emisión de juicios 

razonados 

El niño tiene la capacidad de dar un juicio 

del cuento. 
Escala valorativa 

 

III. Contenido del taller: 
 

Secuencia didáctica 

 

 

Inicio 

 Se da inicio con un saludo afectuoso a los niños. 

 Se da a conocer el objetivo del taller. 

 Se brinda detalles del objetivo, señalando la habilidad que se espera 

obtener, así como, las ventajas. 

 Y se presentan las reglas a seguir durante la sesión, mismas que 

permanecerán expuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 Se les invita a formar un semicírculo. 

 Se les menciona el título del cuento y se da inicio: 
 

 
 

 



 

 

 

Cierre 

 Metacognición: 

Se dialoga mediante las siguientes preguntas: 

Del cuento: ¿Qué lección te deja Gustavillo y su amigo el cangrejo? ¿Qué 

harías si tuvieras un compañero de quien te incomodan ciertas actitudes? 

 

IV. Materiales y recursos: 
 

1 Una hoja con el cuento impreso. 

 

V. Evaluación del taller: 

Indicador: El niño ha entendido el cuento y puede contar detalles sobre él. 
 

1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 

 

 

N° 

 

Estudiante 

Escala de 
valoración 

1 2 3 4 5 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       



11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       



TALLER 14 

I. Datos informativos: 

 Nombre de la actividad significativa: Cuento “Los dos ratoncitos” 

 Institución: I.E. Experimental, Nuevo Chimbote 

 Responsable: Chávez Hilario, Lucero Celeste 

 Beneficiarios: 37 niños (sección “A”: 17; sección “B”: 20) 

 Tiempo general: 20 minutos 

 

 

II. Planificación del taller: 
 

Capacidad a 

desarrollar 
Indicador 

Instrumento de 

evaluación 

Emisión de juicios 

razonados 

El niño tiene la capacidad de dar un juicio 

del cuento. 
Escala valorativa 

 

III. Contenido del taller: 
 

Secuencia didáctica 

 

 

Inicio 

 Se da inicio con un saludo afectuoso a los niños. 

 Se da a conocer el objetivo del taller. 

 Se brinda detalles del objetivo, señalando la habilidad que se espera 

obtener, así como, las ventajas. 

 Y se presentan las reglas a seguir durante la sesión, mismas que 

permanecerán expuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 Se les invita a formar un semicírculo. 

 Se les menciona el título del cuento y se da inicio: 
 

 



 
 

 

 

Cierre 

 Metacognición: 

Se dialoga mediante las siguientes preguntas: 

Del cuento: ¿Qué lección te dejan los dos ratoncitos? ¿De qué valor creen 

que hace referencia el texto? 

 

IV. Materiales y recursos: 
 

1 Una hoja con el cuento impreso. 

 

V. Evaluación del taller: 

Indicador: El niño ha entendido el cuento y puede contar detalles sobre él. 
 

1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 

 

 

N° 

 

Estudiante 

Escala de 
valoración 

1 2 3 4 5 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       



14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       



TALLER 15 

I. Datos informativos: 

 Nombre de la actividad significativa: Cuento “Las púas de la amistad” 

 Institución: I.E. Experimental, Nuevo Chimbote 

 Responsable: Chávez Hilario, Lucero Celeste 

 Beneficiarios: 37 niños (sección “A”: 17; sección “B”: 20) 

 Tiempo general: 20 minutos 

 

 

II. Planificación del taller: 
 

Capacidad a 

desarrollar 
Indicador 

Instrumento de 

evaluación 

Emisión de juicios 

razonados 

El niño tiene la capacidad de dar un juicio 

del cuento. 
Escala valorativa 

 

III. Contenido del taller: 
 

Secuencia didáctica 

 

 

Inicio 

 Se da inicio con un saludo afectuoso a los niños. 

 Se da a conocer el objetivo del taller. 

 Se brinda detalles del objetivo, señalando la habilidad que se espera 

obtener, así como, las ventajas. 

 Y se presentan las reglas a seguir durante la sesión, mismas que 

permanecerán expuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 Se les invita a formar un semicírculo. 

 Se les menciona el título del cuento y se da inicio: 
 

 



 

 

 

Cierre 

 Metacognición: 

Se dialoga mediante las siguientes preguntas: 

Del cuento: ¿Qué lección te deja el erizo y sus amigos? ¿Crees que se 

debe ayudar, pese a saber que las consecuencias pueden afectar? 

 

IV. Materiales y recursos: 
 

1 Una hoja con el cuento impreso. 

 

V. Evaluación del taller: 

Indicador: El niño ha entendido el cuento y puede contar detalles sobre él. 
 

1 = Nunca 2 = Casi nunca 3 = A veces 4 = Casi siempre 5 = Siempre 

 

 

N° 

 

Estudiante 

Escala de 
valoración 

1 2 3 4 5 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

 


