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INTRODUCCIÓN 

 

Todo lo adquirido en sus conocimientos y aprendizaje de los niños antes 

de ingresar a la Institución Educativa integran los factores más importante 

de las dificultades u obstáculos que presentan los niños al leer y escribir, 

en la mayoría de casos en aquellas familias con pocos escasos recursos 

económicos. 

 

En el aprendizaje adquirido, los cuentos revisten de gran 

relevancia. Se refiere a una situación que brinda el apropiado contexto 

para el intercambio de conocimientos oportuno en el cual se tratara de ver 

mucho más allá del texto, obteniendo además la ampliación del léxico y 

de un nuevo mundo conceptual donde se promoverá el desarrollo de 

estrategias.  

 

De la misma forma, esta situación ayuda a promover el desarrollo 

cognoscitivo con el uso a través del lenguaje y así lograr funciones 

cognoscitivas muchas mas avanzadas. 

 

Este trabajo tiene como primordial objetivo el de poder ayudar al 

conocimiento de los cuentas, ayuda con el desarrollo de las habilidades 

discursivas y cognitivas en todos los niños.  

 

Cumpliendo con el proceso del presente trabajo: 

Primer Capítulo: Enmarca los aspectos generales como el titulo 

del trabajo de campo profesional, nombre de la institución educativa 

donde se elaboró el desarrollo y el tiempo, fundamentación y finalmente 

los objetivos generales y específicos.   

 

Segundo Capitulo: Se dio a conocer las distintas teorías sobre el 

cuento de diferentes autores para el sustento del presente trabajo. 

 



vii 
 

 

Tercer Capítulo: Se utilizó la metodología aplicada donde los 

niños en forma gradual lograron superar el aprendizaje a través de las 

sesiones de aprendizaje.  

 

Por último se desarrollaron las conclusiones, sugerencias, 

bibliografía y anexos.     
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CAPÍTULO I 
 

ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO 

 

1.1.  ASPECTOS GENERALES   

1.1.1.  TITULO  

Aplicación de los cuentos como estrategia para lograr el 

desarrollo del lenguaje oral en los niños y niñas de 5 años 

de la I.E.I. No. 153 – Llipata – Palpa - 2017. 

1.1.2.  INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

I.E.I. Nº 153 de Llipata - Palpa 

1.1.3 FECHA DE INICIO 

 07 de diciembre del 2017 

1.1.4 FECHA DE TÉRMINO 

 18 de diciembre del 2017 

1.1.5 RESPONSABLE 

 Prof. Jessica Vanessa Pérez Jurado 

 

1.2.  FUNDAMENTOS DEL TRABAJO PROFESIONAL ACADEMICO  

 

La educación en inicial podría decirse que es la base principal en la 

cual se seguirán desarrollando los siguientes niveles de la 

educación en cada uno de los niños dentro de su desarrollo como 
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ser humano, además, esta actividad requiere de docentes aptos y 

claramente competentes para la enseñanza y diversas 

metodologías en el plan curricular. 

 El presente trabajo profesional académico plantea la 

didáctica de cuentos infantiles como estrategia para el desarrollo 

de los niños de 5 años, en los cuales se presentan una serie de 

problemáticas que se darán a ver mediante utilización de imágenes 

o figuras de manera individual o grupal. 

Aquellos cuentos infantiles que al principio fue tomado 

como una estrategia de enseñanza-aprendizaje, se presentan en 

este trabajo profesional de campo para incentivar a todos los niños 

y niñas a resolver distintos problemas dentro de historias de 

fantasía o realistas, como también ayuda a la creación de un final 

para aquellas historias inconclusas, utilizando en esta acción toda 

su imaginación creativa, esta tiene un interés especial en un 

análisis del enseñar a pensar, así mismo la creatividad, la 

metacognición y el razonamiento.  

 

En el desarrollo del trabajo profesional académico se 

busca la colaboración activa de todos los niños y niñas, ya sea 

escuchando y respetando la opinión del resto, así lograra el 

aprendizaje cooperativo. Es de suma importancia la realización del 

trabajo profesional académico, para de esta forma se incluya en los 

programas educativos de nivel inicial, una forma diferente de 

presentar los cuentos infantiles y convertirlos en la solución de 

dificultades en actividades agradables y significativas 
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1.3. OBJETIVOS  

        1.3.1. OBJETIVOS GENERAL  

Identificar el aporte de una didáctica centrada en cuentos 

infantiles al desarrollo del lenguaje oral en niños y niñas de 5 

años. 

  1.3.2.  ESPECÍFICOS 

 Caracterizar el uso de la lectura a través de las 

iconografias logrando el aprendizaje cognoscitivo verbal 

de los cuentos infantiles. 

 Analizar el proceso de resolución de problemas en forma 

grupal, mediante iconografías a partir de los cuentos 

infantiles. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACION TEÒRICA 
 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. El Cuento. 

El cuento es una forma de narración breve con 

hechos ficticios o reales, donde encontraremos diversos 

personajes que intervienen y realizan acciones en un tiempo 

y lugar determinado.  

 

Podemos decir también que en la narración podríamos 

encontrar diálogos directos intercalados. En estos cuentos 

veremos que serán contados por algún narrador que llega a 

relatar las experiencias que les sucedieron a otras personas 

o inclusive a él mismo. De ser el último caso, entonces dicho 

narrador se convertiría en un personaje de ese cuento. Por 

otro lado, los cuentos en su mayoría poseen inicio, nudo y 

fin.  

2.2.2.  Partes del cuento. 

 Un cuento está formado por 3 partes: 

Introducción: Es el inicio de la historia en donde se 

presentaran los personajes principales como secundarios, 
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además de el propósito de cada uno de ellos. Pero 

especialmente, donde se presenta el contexto del cuento. Lo 

que veremos en la introducción es la alteración del nudo o el 

punto se quiebra. Es la introducción la encargada de sentar 

bases para que cuando prosiga el nudo, este tenga relación 

y sentido.  

 

Nudo: Es el momento donde emerge el conflicto, es asi que 

el cuento toma cuerpo y suceden los hechos más 

importantes. El nudo surge a partir de un quiebre o 

alteración de lo planteado en la introducción.  

 

Desenlace o final: Parte donde se suele dar el clímax, la 

solución a la historia y finaliza la narración. Incluso en los 

textos con final abierto, hay un desenlace.  

2.2.3. Características del cuento. 

El cuento tiene diversas características que lo hacen 

diferente del resto de géneros narrativos:  

 Es narrativa.  

 Son ficticios, aunque en ocasiones suelen ser reales.  

 Es una creación autentica del autor, el cual hace que 

llegue al lector por intermedio del narrador. 

 No es largo, sino corta y breve  

 Genera efectos sobre el lector.  

 Utiliza diferentes formas de expresar las ideas. 

 El término del tema central es llamado DESENLACE.  
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2.2.4.  Tipos de cuentos. 

 Los tipos de cuentos que existen son: 

  Cuento Indigenista.-  

Nos muestra actos de valentía en la enseñanza, o nos da 

como aprendizaje a modo de lecciones de vida, además, 

nos enseña en algunos casos las costumbres y tradiciones 

indígenas, por ejemplo:  

 José María Arguedas, Novelas y cuentos.- a pesar de 

no ser muy hábil en el uso de técnicas modernas 

narrativas, su literatura comunica en gran magnitud la 

esencia de las culturas y los paisajes andinos. Ahora 

mostrare un listado de sus creaciones:  

 1935 - Agua. Los escoleros. Warma kuyay. Libro de 

cuentos. Segundo premio en el concurso internacional 

promovido por la Revista Americana de Buenos Aires. 

Traducida al ruso, alemán, francés e inglés por La 

Literatura Internacional, de Moscú. 

 1941 - Yawar Fiesta. Novela. Revisada en 1958. 

 Alcina Franch, José. Mitos y literatura quechua. 1989; 

Resume diversas muestras de la literatura Quechua de 

tradición Inca. 

Cuentos Fantásticos.-son aquellos cuentos que por lo 

general van adelantados a su época, en los cuales se 

combinan sentimientos tanto reales como ficticios o con 

miras hacia el futuro. En este tipo de cuentos se muestra el 

poder creativo e imaginativo del autor.  

 

Cuentos Históricos.-este tipo de narración se trata de 
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personajes o hechos de relevancia a lo largo del tiempo, es 

decir, de hechos pasados que marcaron la historia. 

 

Fabulas.- en esta clase de cuentos por lo general se usa 

mayormente a diferentes tipos de de animales como los 

personajes importantes y contienen una moraleja en la 

historia.  

 

Cuentos para Disfrutar.- Son aquellos cuentos que no 

contiene enseñanza alguna pero que relaja al lector. 

 

Cuentos de Imágenes.- Este tipo de cuentos son los que no 

tienen texto y nos dan diferentes posibilidades de ser 

contados, incluso los niños los pueden leer de acuerdo a sus 

posibilidades y experiencias. 

 

Cuentos Tradicionales.- Son aquellos cuentos que 

contienen un conjunto de información que son transmitidos 

de generación en generación en todo el mundo.  

2.2.5  Consejos  más importantes para narrar un cuento: 

- Solo es necesario decir o narrar los argumentos dentro 

del cuento. 

- Primero es necesario llegar a comprender la idea 

principal de la historia  

- No es importante el narrar la historia exactamente como 

se encuentra escrita o determinada.  
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- Si se llegara a olvidar de alguna parte, es posible el 

poder inventar algún detalle improvisado y continuar con 

el cuento.  

- Elija alguna narración que le emocione o interese la idea 

de leerlo.  

- Si no se llegara a entender la narración, léala muchas 

veces para lograr comprenderla.  

- De ser posible escoja un lugar cómodo para leer con 

tranquilidad y sin molestias.  

- Cuente con claridad y una debida entonación la 

narración.  

- No haga uso de la teatralización exagerada, evítelo en lo 

posible.  

- Cerciórese de que el tiempo con el que cuente sea el 

suficiente para contar el cuento  

- Observe al público de vez en cuando para poder tener 

una idea del impacto causado con la narración y si se 

está llegando al objetivo.  

- Con la práctica se llega a perfeccionar la narración del 

cuento.  

2.2.6. Técnicas de narración de cuentos. 

La narración del cuento es el inicio de un conjunto de 

actividades creativas que se llevaran a cabo con el trascurso 

del cuento, donde se estimulara el desarrollo de las 

habilidades intelectuales y motoras.  

 

Cuando culmina la narración del cuento es ahí donde 

nace el debate entre los niños, quienes relacionaran los 
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hechos narrados con sus propias experiencias ya sean 

familiares o dentro de su comunidad. Dicho debate ayuda a 

promover el desarrollo de la reflexión, pensamiento crítico y el 

análisis. Es así que los niños al encontrarse motivados 

encontraran nuevas formas de imaginación y crearan nuevas 

historias, inventando algún posible final distinto al original, 

también crearan dibujos y pintaran.  

 

A continuación una serie de técnicas que han sido 

utilizadas por maestros y bibliotecarios escolares en la 

narración de cuentos: 

 

- Narración pura 

Es una forma de narrar donde solo es necesaria la 

interpretación creativa del relator, no requiere de algún otro 

elemento.  

 

Es la manera de relatar más creativa y artística, 

además de que estimula al público en general. El relator va a 

sentir el cuento como si lo hubiese vivido. No se presentan 

láminas ni alguna clase material accesoria al momento de la 

narración, solo se deja que los niños utilicen su imaginación 

y su apreciación crítica individual. Esta visualización 

imaginativa será superior, a la lámina más artística y 

acabada que pueda producirse. Los recursos que usara aquí 

el maestro serán aquellos que el mismo narrador usara para 

interpretar el cuento, así como: los gestos, la voz, la 

sugestión de palabras, la acción, las pausas y elementos 

sorpresivos del relator.  
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- Narración con ayudas audiovisuales 

En esta clase de narración no se utiliza mucho la 

imaginación del niño; pero es posible la estimulación y el 

enriquecimiento del mundo que para él es real. Aquí si es 

posible el uso de diferentes ayudas por el relator, de esta 

forma se muestra al niño el poder usar un leguaje de forma 

original y creativa.  

 

- Narración usando láminas  

Estas láminas son de un posible uso simultáneo con 

la narración. Las láminas en lo alcanzable deben ser 

artísticas y vistosas para que los niños las puedan ver 

incluso a la distancia.  

Pueden ser hechas de diferentes formas: 

 Una serie de láminas ilustrando los sucesos del 

cuento. 

 Un libro de láminas grandes y artísticas. 

 Formas para poder colocarlas en algún cartón o 

tablón con bayeta o felpa.  

 Siluetas con algún soporte atrás para que se puedan 

parar.   

 

- Narración usando guiñoles (títeres de paleta) fantoches o  

    Títeres 

Los guiñoles, fantoches y títeres agregan un plus al 

efecto dramático al relato, además, estos ayudan a estimular 

la creatividad de los niños y el poder crear sus propios 

cuentos.  
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El maestro prepara con los niños o los miembros de su 

comunidad, los guiñoles o fantoches para la narración. Estos 

se moverán mientras se va relatando el cuento.  

En esta narración, son las acciones y gestos los que 

serán suplidos por los fantoches o guiñoles, donde además 

se verá reflejada la imaginación del público.  

 

Los guiñoles y fantoches para la escuela elemental 

deben ser sencillos de modo que los niños puedan hacerlos. 

Algunos modos para hacer fantoches son: 

a. Muñecos de trapo que se visten y se les pone soportes 

de alambre por detrás para que se queden parados. 

b. De pedazos de madera, cada parte unida por pedazos de 

tela, hule o suela. Luego se visten. 

c. De cartuchos o sacos de papel de tienda. Se rellena el 

fondo del saco con papel de periódico. Se le amarra un 

cordón. Se le prenden brazos y piernas. Se le dibujan 

ojos, etc. Se le pone pelo de papel y luego se engalana. 

Estos  

Se usan agarrándolos por atrás el narrador, dándoles 

movimiento para realizar las acciones del cuento.  

Estos mismos fantoches pueden usarse en una 

dramatización en que los niños hablan y no se ven: 

- Por detrás de una cortina en el salón (Se mueve por 

los niños, viéndose solo el fantoche) Y se dramatiza la 

trama del cuento. 

- Detrás de un pequeño escenario hecho de un cajón, o 

con una caja grande de cartón, moviéndose por los 

niños, con cordeles. 
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El maestro puede hacer combinaciones originales con 

este tipo de narración: 

 Un narrador - algunos niños moviendo los 

fantoches. 

 Narrador y operador de fantoches a la vez. 

 Leyendo partes narrativas del cuento y 

dramatizando el diálogo los niños. 

 Siluetas montadas en palitos para pasarse por 

detrás del borde de una mesa, mientras se 

narra. 

 Cabeza de trapo vestida y que se maneja 

metiendo la mano del narrador por detrás para 

aparecer que es el fantoche quien narra 

 

- Narración usando sonido 

Aquí el relator utiliza diferentes canciones o 

instrumentos en el momento indicado del cuento, el cual le 

agrega más drama e intensidad al relato. Es un elemento 

imaginativo más para el niño. 

 

- Narración usando sombras 

Se usan las sombras dentro del salón de clases o 

algún lugar adecuado para su uso y visualización. Se utiliza 

un telón junto con alguna bombilla, linterna o cualquier otro 

tipo de iluminación con el cual se logren los efectos de 

sombras. Estas sobras acompañan a la narración del relato.    
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Narración por la radio o televisión o por aparatos 

amplificadores 

            Esta clase de narración es la más compleja de todas, 

ya que es impersonal, es decir, no hay interacción visual 

entre el público y el narrador. Es así que en este tipo de 

narración se utiliza más el dramatismo y el énfasis en la voz, 

así mismo el uso del sonido, de esta forma es que la 

audiencia logra seguir el relato y su desencadenamiento.  

 

- Narración leída 

Esta forma de relatar es magnífica para los niños de 

inicial y los primeros grados, siempre y cuando que: 

- El cuento sea breve y dramático. 

- El maestro o el bibliotecario sea un buen lector y viva el 

cuento y haga vivirlo a los niños, bajo el influjo del 

lector. 

 

- Relato grabado en disco 

Pueden mostrarse las láminas del libro durante la 

lectura del relato y al final del mismo. 

 

Debe haber balance en el programa de relatos, entre 

el relato puro, el hablado y el leído. 
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CAPÍTULO III 
 

PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LAS 

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 

 

3.1. PLANIFICACIÒN DE ACTIVIDADES 

 3.1.1. PLAN DE SESIÒN  

 

SESION DE APRENDIZAJE 

 

I. DENOMINACION: Narrando un cuento de los animales.  

II. ORGANIZADOR: “Expresión y comprension oral“. 

    DRE  : Ica 

    UGEL  : Ica 

    I.E.I.   : Nº 153   

    SECCION  : 5 años. 

    ESTRATEGIA DESARROLLADA: Lectura de imágenes. 
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III. ORGANIZACIÓN CURRICULAR O INTEGRACION DE ÁREAS 

 

AREA ORGANIZADOR/

COMPETENCIAS 

CAPACIDADES INDICADOR 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 Expresión y 

comprensión oral. 

 

 

 Comunica cuentos y 

narraciones del 

conocimiento oral de la 

comunidad. 

 Comprende 

cuentos que le son 

leídos y verbaliza lo 

que entendió. 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

S
O

C
IA

L
 

Declaración de 

vida en la 

formación 

religiosa.  

Reconoce y atención a los 

pasajes bíblicos en 

relación a la creación de 

todo el universo.  

 Reconoce a los 

animales que Dios 

ha creado. 

 

C
IE

N
C

IA
  

 Y
 A

M
B

IE
N

T
E

 

 

Seres vivos, 

mundo físico y 

conservación 

ambiental.  

 

 Encuentra relación entre 

aquellos animales que se 

encuentren dentro de su 

localidad y estén 

vinculados entre ellos: 

animales domésticos y 

salvajes, hábitat, forma de 

alimentación, forma de 

reproducción, proceso de 

crecimiento, cuidados y 

utilidad. 

 

 Reconoce y hace 

una descripción de 

los animales 

domésticos que 

existan dentro de 

su localidad. 
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IV. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 
MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 
 
 
 
 
 

Juego en los 
sectores 

 

 PLANIFICACION.- los estudiantes deciden el 

sector de juegos al que quieren ir, colocando 

su símbolo en el cartel de sectores. 

 ORGANIZACIÓN.- los niños en grupos se 

organizan para ver la forma en la que jugaran. 

 EJECUCION.- Los niños juegan libremente en 

el sector elegido bajo el monitoreo 

permanente de la Profesora. 

 ORDEN.- La profesora entonará una canción 

para lograr que los niños guarden los 

materiales en su lugar una vez terminada el 

juego. 

 SOCIALIZACION.- Los niños socializan 

verbalizando lo que realizaron en grupo. 

 REPRESENTACION.- Los niños representan 

de manera individual lo que mas les agrado 

del juego. 

Rutinas  Actividades permanentes de ingreso.                

( formación, agradecer a Dios mediante la 

Oración, registro de asistencia, entonación de 

canciones) 

 Refrigerio. 

 Actividades de higiene y aseo. 

 Receso. 

 Recuento del día. 

 Almuerzo. 

 Salida. 
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Actividad  
literaria o la hora 
del cuento. 

 
NOMBRE: Narración de un cuento iconográfico. 

 

ELECCION DE MATERIAL PROPICIO Y 

MOTIVADOR.- Mostramos una lámina de 

animales a los niños  para que ellos observen y 

luego den a conocer lo que observan 

Hacemos preguntas: ¿les gustó la lámina?, ¿Qué 

han observado?, ¿ustedes conocen esos 

animalitos?, ¿tienen en casa animalitos?, ¿Qué 

animalitos tienen? 

 

PRESENTACIÓN DEL MATERIAL 

Hoy voy a contarles el cuento: “Uywakuna”  

 

NARRACION DEL CUENTO 

 

 Escuchamos la lectura del cuento: 

 

Narramos el cuento iconográfico a los niños 

haciendo lectura de imágenes el cual presentamos 

a continuación: 

 
UYWAKUNA 

 
 

Huk llaqtapis                        

uywakuna sinchita 

maqanakuqtinku 

 

 Phiñakusqa, chaysi nin haku ripusun nispa, 

 

 Ari haku ripusunchis nispan nin, 
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Ari imanaqtin  phiñakuwanchis   nin 
 
Manañachus hina allinchu Kanman nispas ninku    
  
Ichaqa  chansakuspas nin haku chisillanta ripusun 

 
P’itakachananchispaq ninsi ari ñuqapas 

pukllaytapunin munani nispa  allinmi allinmi ninsi 

Ichaqa ninku manachu hina chaninchu chayqa 

 
                                                                                         
Haku sunqunchista               
kutirisun sumaqta 
 
Kawsakunapaq. 
 

 Escuchamos la lectura del cuento: 

Los niños dan a conocer lo que entendieron 

del cuento, para ello realizaremos un concurso 

por grupos en donde un niño representará a 

su grupo y dará a conocer el cuento haciendo 

lectura de imágenes.  

 
PLANTEAMIENTO DE PREGUNTAS 
 

 Preguntas literales: ¿Cuál es el título del 

cuento?, ¿Qué personajes había en el cuento? 

 Preguntas inferenciales: ¿Por qué se 

peleaban los animales en ese pueblo? 

 Preguntas de nivel crítico: ¿Qué es lo que 

harías tú si estuvieras en el lugar de uno de los 

animalitos?   

 
 
 
 
 
 

NOMBRE: Identifica y describe los animales 

domésticos que hay en su localidad. 

 

DESPERTAR EL INTERÉS DEL NIÑO.- 
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Actividad de la 
unidad didáctica 
de aprendizaje. 

 

Entonamos la siguiente canción con los niños: 

 

LOS ANIMALES 

Los caballitos que van por el campo,  

Trotan, trotan, trotan, trotan, trotan, 

Los pollitos que van por la granja,  

pian, pian, pian, pian, pian, pian, 

Los conejitos que van por el campo,  

Saltan, saltan, saltan, saltan, saltan,  

Unos y otros los hizo Dios,  

los animales de la creación. 

 

 

RECOJO DE SABERES PREVIOS 

Hacemos preguntas: ¿Les gustó la canción?, ¿De 

que trata la canción?, ¿De que animalitos 

cantamos?, ¿Qué animalitos tienen en casa?, 

¿Quien creo a esos animales? 

 

NUEVO CONOCIMIENTO 

Los niños observan y mencionan los nombres de 

las figuras de los animales: gato, perro, gallina, 

pato, etc. 

Comentan sobre lo que saben o han oído hablar 

de estos animales. 

Escucha la explicación sobre los animales 

domésticos, la importancia para el hombre y los 

sonidos que estos emiten. 

La profesora da a conocer que estos animales son 

los que viven cerca al hombre es por ello que son 

domésticos. 
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Dictan a la profesora los animales domésticos que 

conocen y que tienen en sus casas. 

 

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CONOCIMIENTO 

Se les entrega unas siluetas de diferentes 

animales a los niños de manera indistinta y se 

reunirán por el sonido onomatopéyico que produce 

cada animal. 

 

APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Se les hace entrega de una ficha para que dibujen 

los animales domésticos que han visto en la clase. 

 

RECUENTO DE LO APRENDIDO 

Dialogamos  con los niños sobre la actividad 

desarrollada ¿Que hicimos?, ¿Que aprendieron 

hoy? 

 

APLICACIÓN DE LO APRENDIDO EN UNA 

NUEVA SITUACIÓN 

Recorta y pega en tu cuaderno los animales 

domésticos que conociste hoy. 
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3.2. METODOLOGÍA APLICADA  
 

El tema de investigación se va desarrollando haciendo uso 

de métodos de estudios de corte descriptivo – explicativo, el cual 

pretende poner en análisis cual es la forma en la que los niños y 

niñas de 5 años van a usar el lenguaje oral, así mismo, producen la 

movilización de pensamientos cognitivos para la solución de 

problemas propuestos en cada uno de los cuentos dentro de la 

didáctico; explica la forma en la cual será empleado el lenguaje oral 

luego de haber sido planteada la problemática, explicando de qué 

manera se podrá dar solución y un buen final a la selección de 

relatos infantiles.   

 

Esta didáctica se dio a partir de una inquietud propia para 

lograr promover estrategias diversas en la educación – enseñanza 

en el nivel educativo inicial con niños mayores de 5 años, en el 

desarrollo de su lenguaje oral con el uso de la resolución de 

problemas planteados.  

 

La inicio se propusieron una serie de ejercicios para los 

niños en relación con su razonamiento: actividades de 

razonamiento, juegos mentales, hallar la relación entre una serie de 

cosas, canciones, paseos, marionetas, narraciones, videos, etc. en 

otras palabras, eran actividades para poder hacer uso de su mente, 

poniéndolos a pensar y analizar, no obstante, estos ejercicios no 

dejan de ser los mismo que generalmente se usan en la educación 

infantil, los cuales no llegan a formular un planteamiento para que 

los niños tengan la oportunidad de resolverlos de manera oral en el 

grupo.    

 

Más adelante se reformularon los ejercicios y se 

subdividieron en un total de 2 partes: exploración del mundo y la 

expresión literaria infantil. En ambos ejes se tuvieron que 
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desarrollar diferentes actividades, donde al final se llegó a cumplir 

con el requisito indispensable de resolver problemas, ya que estos 

eran solo ejercicios de participación, uso de dinámicas de forma 

positiva, actividades secuenciales.   

 

Al comienzo del planteamiento de actividades en ambos 

ejes, se empezó a notar que había cierto acercamiento a la 

creación de ejercicios con animales, por tanto la mejor forma de 

plantear problemas para los niños de nivel infantil es a través de 

narraciones, en los que se puede ver la forma de plantear hechos 

tanto reales como ficticios en comparación a la vida cotidiana.  

 

Se desarrolló el primer acercamiento en el aula donde se 

encontraban los niños y niñas que formaran parte en el trabajo de 

investigación, se inició narrando el cuento con ayuda visual, una 

marioneta, la cual se sentía muy triste ya que había sido 

abandonada por su familia y se sentía muy solitaria, frente a este 

problema todos los niños y niñas empezaron a sugerir posibles 

soluciones, esta actividad fue trascrita y analizada.  

 

En esta primera fase se vieron varias inquietudes, debido 

que se llegó a cuestionar la interacción que tiene la docente con los 

alumnos y su debida participación frente a los problemas que se 

formularon con la marioneta, a partir de aquí se llevaron a cabo  

diferentes presentaciones con distintos cuentos y narraciones.  

 

Se toma la iniciativa de iniciar una investigación que se 

base en la formulación de posibles soluciones a problemas dentro 

de los narraciones infantiles, en donde los personajes por lo 

general son los animales los cuales toman el papel que los niños y 

niñas deberían interpretar en la vida real y resolver sus problemas.    
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3.3.  RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS. 

Para entender cómo se estructura una historia narrativa es 

de necesidad la realización de inferencias causales; al encontrar 

las causas y consecuencias en las situaciones presentadas, los 

cuales conllevan a la realización de una seria de eventos y no son 

considerados como un conjunto de eventos sin relación. De esta 

forma la cohesión y coherencia dentro del cuento.   

 

Los datos recolectados dentro del inicio del cuento, es la 

breve introducción de la trama del relato, los personajes principales 

y cuál es la relación que tienen entre ellos, de esta forma es 

relevante la información para el oyente.      

 

Como se vio al inicio de la narración, los alumnos discuten 

sobre la información que les fue brindada en la introducción dentro 

del breve fragmento, en cuanto al tipo de información y la cantidad 

que se les proporciono. Esto se da con el objetivo de poder explicar 

el nivel de coherencia que guarda dicho relato, se aplica el modelo 

de análisis de narraciones en red causal de Trabasso et al. (1989)  

Dos inicios de relatos, el primero generado por uno de los alumnos 

dentro del grupo de NSE bajo urbano que incluye la escena, puesto 

que en este grupo son más frecuentes los comienzos de este tipo 

(comienzo canónico 64%), y el segundo generado por un alumno 

dentro del grupo de NSE medio que representa el 67% de los 

comienzos de los relatos de este grupo que no incluye la escena 

(comienzo no canónico).  

 

El tipo de red causar es uno muy útil para poder fijar cual 

será el tipo de herramienta que se usara al momento de determinar 

los vínculos causales dentro del cuento.  

 

Las estrategias principalmente pueden ser de dos formas: 
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en red o lineal. El lineal se da en los casos donde exista un límite 

en la información, es decir, es limitada a los sucesos físicos que 

son el antecedente inmediato previo del evento que relatan y los 

organizan en una cadena lineal. En la red, se da al tener en cuenta 

la diversidad de causas, apelan a toda la información previa 

disponible -circunstancias iniciales, propósitos y motivaciones de 

los personajes- para dar cuenta de los sucesos que narran y los 

organizan en una red causal.  

 

El inicio se categoriza como canónico ya que tiene nivel de 

coherencia mayor que el identificado como no-canónico. En efecto, 

el número de conexiones causales, es decir de situaciones 

relacionadas causalmente en relación con las situaciones no 

relacionadas, es de 84% en el primero y del 47% en el segundo, 

muy superior en el relato del niño de NSE bajo con respecto al niño 

de NSE medio.  

 

Figura 1. Texto y red causal del primer episodio del comienzo del relato 

producido por un niño del grupo de NSE bajo. 
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Figura 2. Texto y red causal del comienzo del relato 

producido por un niño del grupo de NSE medio.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por este lado el índice de densidad relacional, que es la 

forma de medir cual es el grado de relación que tienen dichos 

eventos, es mayor en el primer caso (1.2) que en el segundo (0.4). 

De la misma forma el porcentaje de los sucesos pluricausados, los 

cuales se encargan de señalar la magnitud con la que se integran 

del conocimiento brindado, tiene más en el comienzo canónico, 

23%, a diferencia del no-canónico, 5%.  

 

La importancia en las diferencias entre los valores, es que 

en su narración del niño de NSE urbano bajo a comparación del 

niño de NSE medio, es que se aprecian dentro del marco de 

obtención de resultados dados por Rosemberg (1994) en el largo 

método investigativo acerca de las relaciones para la comprensión 

de relatos narrativos. El método usado por Rosemberg es el de red 

causal, el cual lo utiliza para realizar análisis sobre los relatos 

desarrollados, los cuales se dan a partir de la presentación de 
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imágenes secuenciales dadas en grupos de edades diferentes (5, 

8, 11 y 16 años). Se presentan resultados cerca entre los grupos 

den porcentaje de relación causal como en el de densidad 

relacional, así mismo en el porcentaje de eventos que se 

presentaron en el relato del niño de NSE bajo urbano presentan 

valores cercanos a los obtenidos por los grupos de mayor edad, 

hecho que mostraría un aumento en las habilidades para 

desarrollar relaciones causales y agregar la información previa 

existente. Trabasso et al. (1992) y van den Broek (1989), entre 

otros, presentan que el aumento del número de conexiones 

causales que los niños pueden realizar implica un avance en su 

comprensión de los eventos. Por su parte los valores derivados del 

relato del niño de NSE medio son parecidos a los que se 

encontraron por Rosemberg (1994) en el grupo de igual edad, 5 

años.  

 

Estas diferencias entre los niños presentan que el relato del 

niño del grupo de NSE bajo urbano muestra una tendencia a 

establecer múltiples conexiones causales, al integrar la información 

previa disponible, hecho que permite organizar el relato en una red 

causal. Por su parte en el otro relato, el porcentaje reducido de 

eventos pluricausados y el índice bajo de densidad relacional indica 

una tendencia, a conectar en forma lineal algunos de los eventos 

adyacentes en el relato (cf. Rosemberg, 1994).  
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CONCLUSIONES 

 

1. Todas las narraciones e historias que fueron usadas en este 

trabajo de investigación, generaron la participación de todos los 

niños y niñas de 5 años, tanto en la resolución de problemas como 

en la observación y atención para cada cuento, lo que favoreció al 

desarrollo significativo del menor en sus expresiones orales.  

 

2. Los niños y niñas de 5 años alcanzaron el objetivo de poder 

expresar de forma oral sus ideas y respuestas, a pesar de la 

aceptación o rechazo a su propuesta, buscaron una solución y 

aprendieron la importancia de saber escuchar y ser escuchados, 

pero sobre todo aprendieron a generar soluciones ante los 

problemas que se presentaron.  

 

3. El material de investigación nos permitió lograr que los niños y 

niñas de 5 años se lleguen a interesar por la creación de nuevos 

finales a los cuentos o relatos sin desenlace, ayudando de esta 

manera al desarrollo de la expresión oral.  

 

4. Las narraciones infantiles nos ayudaron a confirmar nuevamente la 

relevancia que tienen dentro del nivel inicial, sobre todo cuando 

son los animales los personajes principales, ya sean reales o 

irreales, ya que estos motivan a los niños y niñas mentalmente a 

desarrollar diferentes ideas acerca de alguna fantasía.   
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SUGERENCIA 

 
 

1. Este trabajo de investigación está hecho para poder ser utilizado 

por los docentes de educación del nivel inicial y de ser posible 

también en el nivel educativo de primaria, ya que en todas las 

edades los niños exploran un mundo nuevo gracias a los cuentos y 

textos infantiles, es así que les ayuda a desarrollar su 

razonamiento con la solución de problemas o preguntas dentro del 

cuento, relacionados con los personajes y problemáticas de dicho 

cuento.  

 

2. Poner en práctica en las Instituciones Educativas el uso de cuentos 

infantiles, estrictamente no se encuentran los mismo cuentos que 

se usaron en el presente trabajo, pueden ser usados toda clase de 

cuentos como también pueden ser adaptados para los niños y no 

se les dificulte el entendimiento y la resolución de problemas.   
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