
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

FACULTAD DE PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA 

Escuela Profesional de Educación Primaria 

TESIS 

El cuento para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes de 4to 

de primaria en la I.E. 5130 Pachacutec. Ventanilla 

Portada 

Presentada por: 

Rubi Capcha Cruz 

Beatriz Jackeline De la Cruz Ponseca 

Asesora:  

Mg. Inés Huamani Ucharima 

Línea de investigación: Innovaciones pedagógicas. 

Lima, Perú 

2022 

Para optar al Título de Licenciado Profesional Universitario en Educación
Especialidad: Educación Primaria - Educación Básica Alternativa



UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

   Enrique Guzmán y Valle 

   “Alma Mater del Magisterio Nacional” 

FACULTAD DE PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA 

DECANATO 

ANEXO N° 2 

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS 

En la plataforma virtual ZOOM, siendo las 9:00 am. del día 11 de noviembre del 2022 

doña RUBI CAPCHA CRUZ con Código Nº 20160263, Régimen presencial, del Programa 

de Estudios: Educación con especialidad de Educación Primaria – Educación Básica 

Alternativa, Bachiller Universitario en Ciencias de la Educación, declarada expedita 

para obtener el Título de LICENCIADO PROFESIONAL UNIVERSITARIO EN EDUCACION, 

por Resolución N° 0260-2022-D-FPYCF y autorizada a rendir la Sustentación de Tesis, 

titulada:  

“El cuento para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes de 4to de primaria 
en la I.E. 5130 Pachacutec. Ventanilla” 

Ante el Jurado designado por Resolución N° 1506-2022-D-FPYCF de fecha 26 de 

octubre del 2022, e integrado por los docentes: Dra. María Maura CAMAC TIZA y Dra. 

Gaby Lili CABELLO SANTOS, bajo la presidencia del Dr. Willner MONTALVO FRITAS, los 

que evaluaron la sustentación y calificaron con la nota cuantitativa de “ 17 ”   y 

cualitativa de: MUY BUENO, resultado que fue comunicado a la interesada.  

    _______________________   ______________________   ___________________ 
Presidente  Secretario  Vocal 

 ___________________ 
Graduando 

ii



UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

   Enrique Guzmán y Valle 

   “Alma Mater del Magisterio Nacional” 

FACULTAD DE PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA 

DECANATO 

ANEXO N° 2 

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS 

En la plataforma virtual ZOOM, siendo las 9:00 am. del día 11 de noviembre del 2022 

doña BEATRIZ JACKELINE DE LA CRUZ PONSECA con Código Nº 20160272, Régimen 

presencial, del Programa de Estudios: Educación con especialidad de Educación 

Primaria – Educación Básica Alternativa, Bachiller Universitario en Ciencias de la 

Educación, declarada expedita para obtener el Título de LICENCIADO PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO EN EDUCACION, por Resolución N° 0260-2022-D-FPYCF y autorizada a 

rendir la Sustentación de Tesis, titulada:  

“El cuento para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes de 4to de primaria 
en la I.E. 5130 Pachacutec. Ventanilla” 

Ante el Jurado designado por Resolución N° 1506-2022-D-FPYCF de fecha 26 de 

octubre del 2022, e integrado por los docentes: Dra. María Maura CAMAC TIZA y Dra. 

Gaby Lili CABELLO SANTOS, bajo la presidencia del Dr. Willner MONTALVO FRITAS, los 

que evaluaron la sustentación y calificaron con la nota cuantitativa de “17 ”   y 

cualitativa de: MUY BUENO, resultado que fue comunicado a la interesada.  

    _______________________   ______________________   ___________________ 
Presidente  Secretario  Vocal 

___________________ 
Graduando 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

FACULTAD DE PEDAGOGÍA Y CULTURA FÍSICA 

Dirección de la Unidad de Investigación 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD 

Nº 023-2022-DUI-FPYCF-UNE 

El Director de la Unidad de Investigación de la Facultad de Pedagogía y Cultura Física 

Hace constar que: 

La Tesis titulado El cuento para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes de 

4to de primaria en la I.E. 5130 Pachacutec. Ventanilla ha sido sometida, en su versión 

final, al software Turnitin y obtuvo un porcentaje del 18% de similitud con otras fuentes 

verificables, lo cual garantiza su originalidad e integridad académica. Asimismo, se 

comprobó la aplicación de las normas APA/Vancouver de acuerdo con las disposiciones 

vigentes. 

Se expide la presente constancia para los fines pertinentes. 

La Cantuta, 06 de diciembre de 2022 

Mg. Inés Huamani Ucharima 
Asesor 

DNI N° 09765770 

Dr. Willner Montalvo Fritas 
Director de la Unidad de Investigación 

DNI N°07295199 

Rubi Capcha Cruz 
Autor 

DNI N° 72354749 

Beatriz Jackeline De la Cruz Ponseca 
Autor 

DNI N°70632112 



M
g

. 
In

é
s
 H

u
a

m
a

n
i 
U

c
h
a

ri
m

a
 

A
s

e
s

o
r 

D
N

I 
N

° 
0

9
7

6
5

7
7

0
 

D
r.

 W
ill

n
e
r 

M
o

n
ta

lv
o

 F
ri

ta
s
 

D
ir

ec
to

r 
d

e 
la

 U
n

id
a

d
 d

e 
In

v
es

ti
g

a
ci

ó
n

 

D
N

I 
N

°0
7

2
9

5
1

9
9
 



iii 

Dedicatoria  

Primeramente, dar gracias a Dios y en especial cariño a 

mis profesores y padres por darme el apoyo constante 

en mi formación profesional y sobre todo a luchar y 

cumplir cada una de mis metas. 

          Rubi. 

De igual manera agradezco en primer lugar a Dios y a 

mis padres por estar siempre conmigo apoyándome 

moralmente y económicamente en mis decisiones y 

metas por cumplir, siendo uno de ellos mi carrera 

profesional en la educación.  

       Beatriz. 



iv 

 

 

Reconocimiento 

 

A nuestros padres que han sido los pilares 

fundamentales en nuestra formación universitaria, 

guiándonos y orientándonos en los momentos difíciles; 

día a día nos recordaban el por qué elegimos esta 

hermosa carrera. 

A la plana docente de nuestra casa de estudios, que nos 

formaron, dándonos las herramientas necesarias para 

poder desarrollarnos profesionalmente como maestras, 

impartiéndonos sus conocimientos y experiencias a lo 

largo de nuestros 5 años de estudios.  

Y, por último, estamos muy agradecidos con la 

Institución Educativa 5127 José Olaya por permitirnos 

realizar nuestra prueba piloto, asimismo a la I.E 5130 

Pachacutec, porque accedió a que apliquemos en sus 

salas de clases virtuales nuestro instrumento y así 

también facilitarnos nuestra investigación. De igual, a 

los docentes porque nos brindaron su apoyo constante.  

 

  



v 

Tabla de contenidos 

Portada .................................................................................................................................... i 

Acta      de        sustentación .............................................................................................................. ii

Dedicatoria ........................................................................................................................... iii 

Reconocimiento .................................................................................................................... iv 

Tabla de contenidos ............................................................................................................... v 

Lista de tablas ........................................................................................................................ x 

Resumen................................................................................................................................ xi 

Abstract ................................................................................................................................ xii 

Introducción ....................................................................................................................... xiii 

Capítulo I. Planteamiento del problema .............................................................................. 15 

1.1 Determinación del problema .................................................................................... 15 

1.2 Formulación del problema ....................................................................................... 20 

1.2.1 Problema general. ........................................................................................... 20 

1.2.2 Problemas específicos. ................................................................................... 20 

1.3 Objetivos .................................................................................................................. 20 

1.3.1 Objetivo general. ............................................................................................ 20 

1.3.2 Objetivos específicos. ..................................................................................... 20 

1.4 Importancia y alcances de la investigación.............................................................. 21 

1.4.1 Importancia de la investigación. ..................................................................... 21 

1.4.2 Alcances de la investigación. ......................................................................... 24 

1.5 Limitaciones de la investigación.............................................................................. 24 

Capítulo II. Marco teórico ................................................................................................... 25 

2.1 Antecedentes del estudio ......................................................................................... 25 



vi 

2.1.1 Antecedentes internacionales. ........................................................................ 25 

2.1.2 Antecedentes nacionales................................................................................. 27 

2.2 Bases teóricas ........................................................................................................... 29 

2.2.1 El cuento. ........................................................................................................ 29 

2.2.1.1 Etimología del cuento. ............................................................................... 29 

2.2.1.2 Definición del cuento................................................................................. 29 

2.2.1.3 Evolución histórica del cuento. ................................................................. 30 

2.2.1.4 Teorías que fundamentan el cuento. .......................................................... 31 

2.2.1.4.1 Teorías psicológicas del cuento............................................................... 31 

2.2.1.4.2 Teorías biológicas del cuento. ................................................................. 34 

2.2.1.4.3 Teorías científicas del cuento. ................................................................. 35 

2.2.1.5 Bases filosóficas del cuento. ...................................................................... 36 

2.2.1.6 Características del cuento. ......................................................................... 37 

2.2.1.7 Elementos del cuento. ................................................................................ 37 

2.2.1.8 Importancia del cuento. ............................................................................. 38 

2.2.1.9 Objetivos del cuento. ................................................................................. 39 

2.2.1.10 Funciones del cuento. ................................................................................ 39 

2.2.1.11 Tipos de cuento. ......................................................................................... 40 

2.2.1.11.1 Cuentos populares. .................................................................................. 40 

2.2.1.11.2 Cuentos literarios..................................................................................... 41 

2.2.2 Comprensión lectora. ..................................................................................... 42 

2.2.2.1 Definiciones de comprensión lectora. ....................................................... 42 

2.2.2.2 Teorías que sustentan la comprensión lectora. .......................................... 43 

2.2.2.2.1 Teoría psicogenética. ............................................................................... 43 

2.2.2.2.2 Teoría culturalista de Vygotsky. ............................................................. 44 



vii 

2.2.2.2.3 Teoría de la motivación. .......................................................................... 45 

2.2.2.3 Importancia de la comprensión lectora. ..................................................... 45 

2.2.2.4 Modelos de comprensión lectora. .............................................................. 46 

2.2.2.5 Factores que influyen en la comprensión lectora. ..................................... 47 

2.2.2.5.1 El lector. .................................................................................................. 47 

2.2.2.5.2 El texto. ................................................................................................... 48 

2.2.2.5.3 El contexto............................................................................................... 48 

2.2.2.6 Proceso didáctico para la comprensión lectora. ......................................... 48 

2.2.2.7 Algunas estrategias para el desarrollo de la comprensión lectora. ............ 49 

2.2.2.7.1 Técnica S-Q-A......................................................................................... 49 

2.2.2.7.2 Taxonomía de Barrett. ............................................................................. 50 

2.2.2.8 Niveles de comprensión lectora. ................................................................ 51 

2.2.2.8.1 Nivel literal. ............................................................................................. 51 

2.2.2.8.2 Nivel inferencial. ..................................................................................... 51 

2.2.2.8.3 Nivel crítico. ............................................................................................ 52 

2.3 Definición de términos básicos ................................................................................ 53 

Capítulo III. Hipótesis y Variables ...................................................................................... 54 

3.1 Hipótesis .................................................................................................................. 54 

3.1.1 Hipótesis general. ........................................................................................... 54 

3.1.2 Hipótesis específicas. ..................................................................................... 54 

3.2 Variable .................................................................................................................... 55 

3.2.1 Variable independiente: El cuento. ................................................................ 55 

3.2.2 Variable independiente: Comprensión lectora. .............................................. 55 

3.3 Operacionalización de variables .............................................................................. 56 

Capítulo IV. Metodología .................................................................................................... 57 



viii 

4.1 Enfoque de investigación ......................................................................................... 57 

4.2 Tipo de investigación ............................................................................................... 57 

4.2.1 Aplicada. ........................................................................................................ 57 

4.3 Diseño de investigación ........................................................................................... 57 

4.3.1 Cuasi experimental. ........................................................................................ 57 

4.4 Población y muestra ................................................................................................. 58 

4.4.1 Población. ....................................................................................................... 58 

4.4.2 Muestra. .......................................................................................................... 59 

4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de la información ..................................... 59 

4.5.1 Técnicas. ......................................................................................................... 59 

4.5.2 Instrumento. .................................................................................................... 60 

4.5.2.1 Selección del instrumento. ......................................................................... 60 

4.5.2.2 Nivel literal. ............................................................................................... 62 

4.5.2.3 Nivel inferencial. ....................................................................................... 63 

4.5.2.4 Nivel crítico. .............................................................................................. 63 

4.5.2.5 Programa. ................................................................................................... 63 

4.6 Tratamiento estadístico ............................................................................................ 65 

Capítulo V. Resultados ........................................................................................................ 66 

5.1 Validez y confiabilidad de instrumentos ................................................................. 66 

5.1.1 Validez. .......................................................................................................... 66 

5.1.2 Confiabilidad. ................................................................................................. 67 

5.2 Presentación y análisis de resultados ....................................................................... 69 

5.2.1 Resultado de la variable “comprensión lectora”. ........................................... 69 

5.2.2 Resultado de la dimensión literal. .................................................................. 70 

5.2.3 Resultado de la dimensión inferencial............................................................ 71 



ix 

5.2.4 Resultado de la dimensión criterial. ............................................................... 72 

5.3 Discusión ................................................................................................................. 73 

Conclusiones ........................................................................................................................ 75 

Recomendaciones ................................................................................................................ 76 

Referencias........................................................................................................................... 77 

Apéndices............................................................................................................................. 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

Lista de tablas 

 

Tabla 1.  Operacionalización de la variable independiente el cuento. ............................. 56 

Tabla 2.  Operacionalización de la variable dependiente comprensión lectora. .............. 56 

Tabla 3.  Diseño de la investigación. ............................................................................... 58 

Tabla 4.  Distribución de la población ............................................................................. 59 

Tabla 5.  Distribución de la muestra. ............................................................................... 59 

Tabla 6.  Escala de medición para la comprensión lectora. ............................................. 62 

Tabla 7.  Escala de medición para el nivel literal. ........................................................... 62 

Tabla 8.  Escala de medición para el nivel inferencial. ................................................... 63 

Tabla 9.  Escala de medición para el nivel criterial. ........................................................ 63 

Tabla 10.  Cronograma de experiencias de aprendizaje aplicando el cuento. ................... 64 

Tabla 11.  Validez por juicio de expertos. ......................................................................... 67 

Tabla 12.  Escala de los niveles de confiabilidad según Guilford. .................................... 68 

Tabla 13.  Síntesis de confiabilidad de la prueba piloto. ................................................... 69 

Tabla 14.  Prueba de Shapiro-Wilk en Postest................................................................... 69 

Tabla 15.  Comprensión lectora. ........................................................................................ 70 

Tabla 16.  Nivel literal. ...................................................................................................... 70 

Tabla 17.  Nivel inferencial. .............................................................................................. 71 

Tabla 18.  Nivel criterial. ................................................................................................... 72 

 

  



xi 

Resumen 

 

La investigación que se realizó está titulada como El cuento para mejorar la comprensión 

lectora en los estudiantes de 4to de primaria en la I.E. 5130 Pachacutec. Ventanilla, 

teniendo como problema primordial ¿En qué medida influye el cuento en la mejora de la 

comprensión lectora en los estudiantes? Por tal motivo; es que formulamos el objetivo de 

demostrar cómo influye el cuento en la mejora de la comprensión lectora en estudiantes. 

La metodología que se empleó concierne a los estudios del enfoque cuantitativo del diseño 

cuasiexperimental de tipo aplicada, muestra no probabilística, teniendo dos aulas con un 

total 30 estudiantes. Se realizó un pretest para saber en qué nivel están los estudiantes en 

comprensión lectora antes del programa de intervención y un postest que nos da a conocer 

la influencia significativa de nuestro programa de intervención. Concluyendo que el cuento 

mejora significativamente en los estudiantes la comprensión lectora de 4to de primaria de 

la I. E. Nacional N° 5130 Pachacutec ubicada en el distrito de Ventanilla, Callao. 

Palabras clave: cuento, lectura, comprensión 
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Abstract 

 

The research carried out is entitled The story to improve reading comprehension in 4th 

grade students in the I.E. 5130 Pachacutec. Ventanilla, having as a primary problem To 

what extent does the story influence the improvement of reading comprehension in 

students? For this reason; is that we formulate the objective of demonstrating how the 

story influences the improvement of reading comprehension in students. The methodology 

that was used concerns the studies of the quantitative approach of the quasiexperimental 

design of the applied type, non-probabilistic sample, having two classrooms with a total of 

30 students. A pretest was carried out to know at what level the students are in reading 

comprehension before the intervention program and a postest that reveals the significant 

influence of our intervention program. Concluding that the story significantly improves the 

students' reading comprehension in 4th grade of the National I. E. No. 5130 Pachacutec, 

located in the district of Ventanilla, Callao. 

Keywords: story, reading, comprehension 
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Introducción 

 

Esta tesis lleva como título El cuento para mejorar la comprensión lectora en los 

estudiantes de 4to de primaria en la I.E. 5130 Pachacutec. Ventanilla que se efectuó con 

el fin de fomentar la utilización del cuento para optimizar cada nivel de comprensión 

lectora, elevando tanto la enseñanza como el aprendizaje en nuestros estudiantes de 

manera integral. 

Como preámbulo es fundamental resaltar que la comprensión lectora en nuestro 

país atraviesa por grandes dificultades, ubicándonos en los últimos puestos respecto a otros 

países. Debido a que, hoy en día el placer y la práctica por la lectura ha decaído 

fuertemente; por ello decidimos realizar esta investigación teniendo como propósito 

mejorar la comprensión lectora en los estudiantes mediante cuentos, y que los docentes lo 

planteen como método principal. 

Esta tesis tiene presente desarrollar que los estudiantes comprendan lo que leen; 

debido a que el cuento es fundamental en la educación formal e informal, favorece el 

desarrollo intelectual, la atención, la memoria, el desarrollo de la creatividad, la fantasía, la 

formación estética, la comprensión del mundo, satisface la necesidad de juego, la creación 

de hábitos lectores, asimilación de valores y la comunicación. Se puede apreciar que el 

cuento aporta en la formación y aprendizaje en estudiantes de forma integral. 

El docente utiliza diferentes métodos, técnicas, estrategias para la enseñanza, pero 

si a esto, ellos agregan la utilización del cuento en el desarrollo de su clase y las diferentes 

formas de presentación del mismo, potenciaría la enseñanza – aprendizaje de sus 

estudiantes debido al bagaje de beneficios y características que posee el cuento.  

Esta investigación consta de cinco partes: El capítulo I se titula planteamiento de 

problema, donde lleva a cabo la determinación del problema, formulación del problema, 



xiv 

que consiste en un problema general y específicos, objetivo general y específicos, 

importancia y alcances de la investigación como también las limitaciones de la 

investigación. 

El capítulo II se titula marco teórico, dando a conocer los antecedentes del estudio 

(internacionales y nacionales), bases teóricas desarrollando todos los aspectos teóricos (de 

la variable dependiente e independiente) y la definición de términos básicos. 

El capítulo III se titula hipótesis y variables, en este capítulo encontramos la 

hipótesis general y específicas, de la misma manera se da a conocer de forma clara las 

variables y operacionalización de cada una de ellas. 

El capítulo IV se titula metodología, es aquí donde presentamos el enfoque, tipo, 

diseño de investigación; como también la población y muestra, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos para nuestro estudio, programa de intervención, tratamiento 

estadístico. 

El capítulo V se titula resultados, trabajamos la validez y confiabilidad de los 

instrumentos, presentación y análisis de resultados; asimismo, realizamos la discusión de 

resultados evidenciados en nuestro estudio. 

Finalmente, se incluye las conclusiones, recomendaciones, referencias que avalan 

nuestra investigación y los apéndices. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1.1 Determinación del problema 

Nuestra educación pasa por un gran problema referido a la comprensión lectora; es 

por ello, que se moviliza, y de manera permanente, una serie de esfuerzos para frenar esta 

dramática situación de nuestros estudiantes. 

El estudio realizado por la Unesco (2017) menciona que adolescentes y niños de 

Latinoamérica al acabar los estudios adolecen de habilidades de comprensión lectora, aún 

el nivel no cumple con la suficiencia requerida; el 36 % del Caribe y América Latina tiene 

problemas de comprensión lectora frente a 14 % de Europa y Norteamérica. 

Lo que es alarmante y preocupante es que en los últimos tiempos el placer y la 

práctica por la lectura ha decaído, ocasionando e impactando de manera paralela en otras 

disciplinas en las cuales la comprensión e interpretación son fundamentales. 

Una de las referencias que nos permite asegurar lo anterior está referido a los 

informes internacionales que revelan el rendimiento de los estudiantes, demostrando una 

cifra alarmante en comprensión lectora para nuestro país. Como evidencia el Programa 

Internacional para la evaluación de estudiantes (PISA, 2018), ubicando al Perú en el puesto 

65 de 79 países obteniendo un puntaje de 401, posicionándonos en el nivel 1a.  
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Esta evaluación internacional revela la gran deficiencia que tiene nuestro país en 

comprensión lectora. Según definición de PISA (2018), en el primer nivel solo están los 

educandos que pueden identificar un fragmento de información, ubicar en un texto el tema 

principal y relacionarlo con sus conocimientos cotidianos. Para PISA la base es el segundo 

nivel, para insertarse en el mundo actual. Revelándose así que ni siquiera alcanzamos el 

nivel mínimo. Estos resultados demuestran que tenemos graves problemas donde Perú se 

ubica sistemáticamente en los últimos lugares del ranking de comprensión lectora.  

Siendo así que la realidad de nuestro país es alarmante, ya que cada individuo solo 

lee un libro al año aproximadamente de 190 páginas, además 9 de cada 10 no comprenden 

lo que leen (Morey, s.f.). 

En el contexto nacional, el Ministerio de Educación y la Oficina de Medición de la 

Calidad de los Aprendizajes (2019) efectuaron la Evaluación Censal de estudiantes para el 

4to grado de primaria a escala nacional; para medir cuánto comprenden los estudiantes; 

obteniendo como resultado una disminución de 0,3 % en el nivel satisfactorio, un aumento 

de 4,6 % en proceso y 0,8 % en inicio. 

Estos resultados no fueron nada alentadores con respecto al año anterior; ya que 

habíamos disminuido en el nivel satisfactorio de 34,8 % a 34,5 %, aumentado en el nivel 

proceso de 30,9 % a 35,5 % de igual manera en el nivel inicio de 24,2 % a 25,0 %.  

Al respecto y coincidiendo con los resultados emitidos por PISA, nuestro país se 

encuentra con un elevado déficit en comprensión lectora; afectando a los educandos en los 

diferentes niveles educativos. 

Actualmente, los escolares no cuentan con las competencias primordiales como 

extraer información de párrafos simples, siendo esta una nueva definición de 

analfabetismo que afecta todas las dimensiones. También menciona que la persona que no 

es capaz de comprender lo que lee, se le puede considerar no apto para insertarse en la 
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sociedad, siendo la lectura una habilidad fundamental, sobre el cual se forman las demás 

competencias (Vera y Laura, 2017). 

En el contexto local, el Minedu (2019) realizó la evaluación censal a estudiantes 

del año 2019 ejecutados en centros educativos a 4to grado de primaria de la Provincia 

Constitucional del Callao, en los ámbitos nacional y local, mostrando el nivel de los 

educandos en comprensión lectora.  

Se puede interpretar, de los datos brindados por la UMC en el 2019, que se 

disminuyó en comprensión lectora un 2,6 % en el nivel satisfactorio; obteniendo un 35,3 % 

en el nivel proceso y 19,1 % en el nivel inicio; evidenciándose el retroceso en comprensión 

lectora. Este problema nos viene acechando durante años, siendo uno de los factores 

primordiales que aún persiste en una educación tradicional, debido a que los docentes no 

emplean estrategias innovadoras y atractivas para el progreso de la comprensión lectora, 

como es el caso del uso de los cuentos.  

Otros de los factores es que no se tiene el hábito de lectura, el poco acceso a las 

bibliotecas, la poca inversión destinada a la educación y actualmente el déficit a la 

inserción de la educación remota (como la poca conectividad y el no manejo de las 

plataformas virtuales). Este problema de comprensión lectora acecha a todo el mundo 

durante años, pero se ve una diferencia marcada en los países de América Latina. 

Exhortamos a formar una sociedad lectora, con padres y maestros que gusten e 

innoven en la lectura, siendo creativos a la hora de enseñarles a sus hijos o estudiantes. Es 

importante, que el docente crea estrategias significativas que favorezcan a los estudiantes, 

para que tengan un desarrollo adecuado en comprensión lectora.  

Silva (como se citó en Llorens, 2015) propone que se debe desarrollar la 

comprensión lectora en las I.E. al mismo tiempo que la decodificación, asimismo se debe 

promover el hábito de lectura. Por ende, el estímulo es fundamental, para el desarrollo de 
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habilidades que aseguren una adecuada lectura; pero si no se pone el interés adecuado, no 

se desarrollarán las habilidades necesarias en los estudiantes. 

Como se sabe, la comprensión lectora consta de tres niveles según Minedu (literal, 

inferencial y crítico), donde el estudiante al leer un texto pasa por estos mismos y al no 

comprender lo que lee evidencia el déficit en estos niveles. 

Los educandos tienen problemas en la comprensión literal al no reconocer lo que 

aparece explícitamente en el texto como personajes, el contexto de la lectura e identificar 

la idea principal y secundaria. Gordillo y Flórez (2009) mencionan que este nivel es la 

base en comparación de los otros, donde las propias competencias de los educandos deben 

mejorar para que puedan lograr los siguientes niveles de comprensión.  

 Es, en la comprensión literal, donde radica el problema ya que es la base de la 

comprensión lectora, si mínimamente los estudiantes no reconocen lo que aparece 

explícitamente en la lectura, mucho menos podrán sintetizar lo leído, realizar 

organizadores gráficos dificultando así que pasen al siguiente nivel de comprensión, una 

de las causas a este problema es el no hábito de la lectura y la falta de metodología por 

parte de los docentes. 

El nivel inferencial alude a la destreza de interpretar, deducir datos escritos, 

entender el significado de la lectura, formular suposiciones por parte del lector. Los 

problemas que se pueden observar en los estudiantes se deben a que no han logrado 

desarrollar las capacidades para este nivel como la de predecir resultados, inferir a palabras 

desconocidas significados, deducir efectos predecibles a determinados hechos, suponer 

efectos de secuencias lógicas, explicar el lenguaje figurativo, prever finales diferentes. 

Gordillo y Flórez (2009) mencionan que su práctica es importante, ya que va a permitir a 

los niños fortalecer sus habilidades de comprender e interpretar; es decir, los estudiantes 

deben elaborar un conocimiento nuevo a través de datos tomados del mismo texto.  



19 

La causa del problema de este nivel radica en la dimensión literal, porque es la base 

para comprender el texto, si el estudiante no reconoce hechos, sucesos plasmados en la 

lectura mucho menos va a inferir, interpretar, ni deducir la información que no se 

encuentra directamente; ya que el nivel inferencial no solo se centra en lo explícito del 

texto sino que va más allá, requiriendo mayor concentración por parte de los estudiantes 

porque van a realizar deducciones e inferencias del texto leído, además demanda 

desarrollar diferentes capacidades como las ya antes mencionadas.  

El nivel crítico es considerado como el más complejo de la comprensión lectora, 

debido a que este nivel demanda comprender el texto a profundidad, siendo este el 

problema para los estudiantes ya que no podrían emitir un juicio valorativo de la lectura 

porque no comprendieron el texto leído. Al respecto, Cortez y García (2010), afirma que; 

implica al lector emitir juicios evaluativos, de carácter subjetivo sobre la lectura. Por ello, 

este debe ser capaz de formar una crítica ya sea negativa o positiva sobre la información 

brindada.  

El factor determinante para no alcanzar satisfactoriamente este nivel es que los dos 

primeros niveles de la comprensión lectora no se lograron alcanzar, esto crea inseguridad 

en los estudiantes reprimiéndolos a emitir juicios valorativos y manifestar sus ideas u 

opiniones respecto a lo que lee. 

Es por ello, que nos inclinamos a investigar y analizar esta problemática luego de 

interpretar cada resultado obtenido por las distintas evaluaciones nacionales e 

internacionales; conociendo así, que los educandos tienen un gran problema en la 

comprensión de textos. Por tal motivo, proponemos emplear el cuento para potenciar la 

capacidad de comprender lo que leen despertando el interés de cada estudiante por la 

lectura; esto nos lleva a plantearnos: ¿En qué medida la comprensión lectora será 

influenciada por el cuento? 
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1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general. 

¿En qué medida influye el cuento en la mejora de la comprensión lectora en los 

estudiantes de 4to de primaria en la I.E. 5130 Pachacutec. Ventanilla? 

 

1.2.2 Problemas específicos.   

PE1.  ¿En qué medida influye el cuento en la mejora del nivel literal de la comprensión 

lectora en los estudiantes de 4to de primaria en la I.E. 5130 Pachacutec. Ventanilla? 

PE2.  ¿En qué medida influye el cuento en la mejora del nivel inferencial de la 

comprensión lectora en los estudiantes de 4to de primaria en la I.E. 5130 

Pachacutec. Ventanilla? 

PE3.  ¿En qué medida influye el cuento en la mejora del nivel crítico de la comprensión 

lectora en los estudiantes de 4to de primaria en la I.E. 5130 Pachacutec. Ventanilla? 

 

1.3  Objetivos  

1.3.1 Objetivo general.  

Demostrar la influencia del cuento en la mejora de la comprensión lectora en los 

estudiantes de 4to de primaria en la I.E. 5130 Pachacutec. Ventanilla. 

 

1.3.2 Objetivos específicos.  

OE1.  Determinar la influencia del cuento en la mejora del nivel literal de la comprensión 

lectora en los estudiantes de 4to de primaria en la I.E. 5130 Pachacutec. Ventanilla. 

OE2.  Determinar la influencia del cuento en la mejora del nivel inferencial de la 

comprensión lectora en los estudiantes de 4to de primaria en la I.E. 5130 

Pachacutec. Ventanilla. 



21 

OE3.  Determinar la influencia del cuento en la mejora del nivel crítico de la comprensión 

lectora en los estudiantes de 4to de primaria en la I.E. 5130 Pachacutec. Ventanilla. 

 

1.4 Importancia y alcances de la investigación  

1.4.1 Importancia de la investigación.  

El cuento es una de las mejores opciones para solucionar este problema que aqueja 

al Perú en general y específicamente en la I.E. 5130 Pachacutec, ubicada en Ventanilla; es 

por ello, que va a ser favorable ya que es una herramienta importante, porque va a generar 

experiencias significativas y vivenciales en los estudiantes desarrollando un conocimiento 

integral; despertando su imaginación, creatividad y sensibilidad, logrando que ellos se 

sientan motivados y felices; puesto que la felicidad de los niños es imprescindible para que 

puedan adquirir nuevos aprendizajes. 

● Importancia teórica. La importancia teórica de nuestra investigación es realizar 

aportes científicos y teóricos; basándonos en las teorías psicológicas, sociológicas y 

pedagógicas, teniendo como referentes principales a Vygotsky con su teoría 

sociocultural donde menciona que el conocimiento se da a partir de la experiencia 

dentro de los procesos educativos y relación con el ambiente cultural, incluye nuevas 

actividades propiciando un ambiente de aprendizaje para la transmisión de los nuevos 

conocimientos. Es decir, se considera al aprendizaje como una elaboración personal de 

nuevos conocimientos en base a los saberes previos y relación con la sociedad. 

Asimismo, Tomas y Almenara (s.f.) nombra a Piaget con su teoría del desarrollo 

cognitivo señalando que: Los estudiantes crean a través de sus procesos cognitivos, se 

complejiza hasta dar significado a la realidad partiendo del propio conocimiento. Como 

menciona Piaget en su teoría, los niños van construyendo sus aprendizajes a través de 

sus procesos cognitivos. 
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Por lo mencionado anteriormente, se puede decir que estos dos autores nos dan un 

aporte científico importante ya que Vygotsky, con la teoría sociocultural en resumidas 

palabras el niño debe socializar con otros individuos y la sociedad para que así pueda 

lograr un aprendizaje significativo y, por otro lado, Piaget con su teoría del desarrollo 

cognoscitivo nos habla de que cada niño tiene una etapa de desarrollo de su aprendizaje 

de acuerdo a su edad cronológica. 

Sintetizando las teorías mencionadas a través del cuento los estudiantes pueden 

socializar con sus compañeros, profesores y padres de familia esto va a hacer que el 

estudiante tenga un aprendizaje significativo a través del cuento y, a su vez, está 

presente en el desarrollo de los estudiantes; siendo así el cuento una herramienta 

fundamental para insertarlo en la comprensión de textos. Esto permite convivir a los 

estudiantes cuando el trabajo se realiza en grupo, logrando optimizar los procesos 

comunicativos. La socialización hace que los educandos estén más preparados y 

posicionados para interactuar con otras personas y compartir sus sentimientos y 

emociones con facilidad. 

Es por ello que, su importancia radica en los beneficios que trajo a nuestra población 

siendo un precedente para futuras investigaciones; utilizando el cuento para mejorar la 

comprensión lectora, justificada por diferentes autores nacionales e internacionales. 

● Importancia práctica. Esta investigación trajo beneficios prácticos en los estudiantes, 

ya que sirve para resolver el problema que enfrentan nuestra unidad de estudios 

específicamente; pues entienden con mucha dificultad lo que leen, teniendo un déficit 

en cada una de nuestras dimensiones (literal, inferencial y crítico). Repercutiendo como 

un problema en la sociedad si no se soluciona, además de las consecuencias en la 

inserción laboral, académica superior y como adulto. 



23 

Es por ello, que el cuento en la comprensión lectora ayuda a que los estudiantes 

entiendan lo que leen, captando su atención y despertando la creatividad e interés por la 

lectura. De igual manera, a los docentes para el desarrollo de su clase haciendo de ella 

una experiencia significativa para sus estudiantes; utilizando materiales novedosos y 

llamativos para captar su atención; mencionaremos algunos de ellos como: Cuentos en 

3D, títeres para los cuentos y software educativos ya que en estos tiempos se está 

viviendo una educación remota. 

● Importancia social. La importancia social reside en las mejoras que trajo para los 

educandos del 4to de primaria de la I.E. 5130 Pachacutec. Ventanilla, además de los 

docentes que utilizarán esta novedosa investigación sobre el cuento siendo de acceso 

para ellos, al mismo tiempo beneficia a los educandos y padres; puesto que mejorará el 

nivel de comprensión lectora en los educandos, modificando la realidad problemática de 

la institución educativa. 

● Importancia metodológica. La importancia metodológica reside en el desarrollo de la 

investigación; utilizando primordialmente los softwares educativos como Mobbyt, 

Kahoot, Quiziz, Flipity, sin dejar de lado los materiales concretos como los títeres, 

cuentos en 3D, baúl de sorpresas.  

Siguiendo los procesos del enfoque cuantitativo, método experimental, diseño 

cuasiexperimental de tipo aplicada, utilizando el tratamiento estadístico SPSS, 

estadística inferencial y descriptiva; con el fin de tener resultados válidos y confiables 

de nuestras variables de estudio. 

Es importante sensibilizar a los docentes y estudiantes en la implementación de nuevas 

maneras de enseñar y aprender para una mejor comprensión lectora. Es por ello, que el 

valor de nuestra tesis es que comprenda el estudiante lo que lee y así mejore su 

rendimiento académico y emocional, desarrollando su creatividad; adquiriendo hábitos 
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de estudio; mejorando la socialización con su entorno y así pueda enriquecer su 

conocimiento, comprendiendo lo leído, exponiendo y expresando sus pensamientos 

como sentimientos. 

 

1.4.2 Alcances de la investigación.  

● Alcance espacial: I.E. N°5130 Pachacutec. Ventanilla. 

● Alcance temporal: Esta investigación se realizó en el 2021. 

● Alcance temático: El cuento para mejorar la comprensión lectora.  

● Alcance socioeducativo: Se realizó en estudiantes de la I.E. Pachacutec N° 5130, de 4to 

de primaria en Ventanilla, utilizando dos aulas, una experimental y otra de control. 

 

1.5 Limitaciones de la investigación 

Considerando los factores que influenciaron en nuestra investigación, nos 

enfrentamos a las diversas limitaciones, teniendo entre ellas: 

● El aspecto económico debido a que no contamos con un trabajo que nos genere 

ingresos. 

● La falta de información sobre nuestra variable independiente El cuento. 

● El no poder acceder a las bibliotecas presencialmente por la pandemia de la Covid-19. 

● La carencia de libros de la biblioteca virtual de nuestra Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle y el acceso restringido a otras bibliotecas, ya que 

acceder a ellas requiere de un costo económico. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

 

2.1 Antecedentes del estudio  

2.1.1 Antecedentes internacionales. 

En Guatemala, Chávez (2017) presentó su tesis con el título El cuento interactivo y 

la incidencia en la comprensión lectora para los educandos de 3ro de primaria en la I.E. 

Católico Mixto D´Antoni. Tiene como objetivo que la variable independiente influya sobre 

la variable dependiente, para este estudio se empleó la investigación cuantitativa de diseño 

cuasi experimental, según los resultados encontrados podemos asegurar que el cuento 

ejerce una influencia significativa en la comprensión lectora; de acuerdo al estadístico t de 

Student muestra el valor p < 0,05 área de aceptación, llegó a concluir que el cuento 

interactivo es beneficioso para fortalecer en los educandos la comprensión lectora de 

manera interactiva y activa que mejore la interacción, comprensión y motricidad.  

En Panamá, Ruano (2021) presentó su tesis con el título el cuento como 

instrumento interactivo para fortalecer la comprensión lectora en grado primero, cuyo 

objetivo fue aplicar el cuento como instrumento interactivo para los estudiantes. La 

metodología que usó fue el enfoque mixto de diseño correlacional. Según sus resultados 

encontrados se puede emplear el cuento como instrumento interactivo para optimizar la 
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comprensión lectora; según el estadístico con escala t de Student muestra el valor p < 0,05 

concluyendo que el cuento permite enriquecer el vocabulario de los estudiantes y a su vez 

analizar a profundidad el texto de manera agradable y aplicada a la vida cotidiana. 

En España, Rivera (2018) presentó su tesis con el título El cuento infantil como 

estrategia didáctica para reforzar la comprensión lectora en estudiantes de 1ro de la I. E. 

Libardo Madrid Valderrama, 2018. Cuyo objetivo fue reforzar la comprensión lectora a 

través del cuento infantil. La metodología empleada tiene los procesos de la investigación 

cualitativa descriptiva, de tipo estudio de casos. En sus resultados, evidencia que el cuento 

infantil es pieza fundamental para la comprensión lectora a temprana edad; los métodos 

aplicados fueron la recolección de datos a través de la entrevista, empleando la taxonomía 

de Barret. Llegó a concluir la eficacia de los cuentos infantiles, ya que se evidencia que 

con su uso los educandos mejoraron los niveles de comprensión lectora. 

En Ecuador, Alarcón (2018) presentó su tesis con el título Estrategias 

metodológicas para mejorar la comprensión lectora en estudiantes de 6to grado, Azogues, 

Ecuador, 2018. Cuyo objetivo fue poner en práctica estrategias metodológicas, a través de 

la aplicación de actividades innovadoras tanto fuera y dentro del aula de clase para mejorar 

la comprensión lectora en diversos textos. La metodología empleada fue cuantitativa 

correlacional. En sus resultados se evidencia la mejora de los estudiantes después de 

implementar metodologías en la comprensión lectora, según el estadígrafo t de Student 

muestra el valor p=0,000 menor al α 0,05. Llegó a la conclusión que sus estrategias 

innovadoras fueron fundamentales en la mejora de comprensión de textos a través de la 

aplicación de actividades en los estudiantes. 

En México, Sánchez (2017) presentó su tesis con el título Propuesta de estrategias 

para mejorar la comprensión lectora en estudiantes en 2do de primaria Toluca, 2017. 

Cuyo objetivo fue crear estrategias que contribuyan en la mejora de comprensión textos en 
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los estudiantes. La metodología empleada es de tipo descriptivo no experimental. Sus 

resultados fueron favorables ya que el estudiante se motivó a leer, desarrollando diversas 

estrategias en cada experiencia de aprendizaje. Llegó a concluir, que las estrategias 

propuestas mejoran relevantemente la comprensión lectora de los estudiantes.  

 

2.1.2 Antecedentes nacionales. 

En Lima, Campos (2017) lleva a cabo su tesis con el título El cuento como 

estrategia para mejorar el nivel de Comprensión lectora en niños de 4to de primaria de la 

I.E. José Carlos Mariátegui, Comas, 2017. Cuyo objetivo fue establecer la influencia del 

cuento como estrategia para promover el nivel de comprensión. La metodología que 

empleó fue de diseño cuasi experimental, utilizando el enfoque cuantitativo. Los 

resultados encontrados aseguran que el cuento ejerce una influencia significativa en la 

comprensión lectora; de acuerdo al estadígrafo t de Student muestra el valor p=0,000 

menor al α 0,05 área de aceptación. Llegó a la conclusión de demostrar que al aplicar 

como estrategia el cuento en los niños influye en cada nivel de comprensión lectora.  

En Lima, León, Marmolejo y Peña (2018) llevan a cabo su tesis con el título El 

cuento como recurso didáctico para la comprensión lectora en niños del 3er grado de la 

I.E. Privada Dios es Amor”, Ancón, 2018. Cuyo objetivo fue determinar cómo el cuento 

incide en la comprensión lectora como recurso didáctico en los niños. Empleando el diseño 

cuasiexperimental, enfoque cuantitativo de tipo aplicada. Los resultados demuestran que la 

variable independiente tiene incidencia con la variable dependiente, conforme a la prueba 

no paramétrica Kolmogórov-Smirnov < 0,05, área de aceptación. Concluyendo que es 

importante su investigación; ya que el cuento incide en cada nivel de comprensión lectora, 

fomentando el hábito lector.  
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En Cajamarca, Tallo y Regalado (2018) llevan a cabo su tesis con el título El 

cuento como estrategia didáctica para mejorar la comprensión lectora en los niños del 5to 

de la I.E. N° 101172, Nueva Esperanza – Bambamarca, 2018. Cuyo objetivo fue 

demostrar cómo influye el cuento sobre la comprensión lectora. La metodología empleada 

es de diseño preexperimental. Donde los resultados demuestran que existe diferencia 

significativa de acuerdo al estadístico t de Student muestra el valor p < 0.05 área de 

aceptación. Concluyendo que hay influencia significativa del cuento planteado como 

estrategia didáctica para la comprensión lectora. 

En Cajamarca, Orrillo (2019) lleva a cabo su tesis con el título Aplicación de la 

estrategia de lectura expresiva para optimizar la comprensión lectora de textos narrativos 

en estudiantes de 1ro de la I.E. José Carlos Mariátegui, Encañada, Cajamarca, 2018. 

Cuyo objetivo fue reconocer el nivel de los niños sobre la comprensión de textos 

narrativos. La metodología que usó es cuantitativa con diseño preexperimental. Los 

resultados muestran gran importancia al emplear estrategias de lectura para optimizar la 

comprensión lectora, conforme al estadístico t de Student muestra el valor p < 0.05 área de 

aceptación. Concluyendo que se delimitó la influencia de emplear estrategia de lectura 

expresiva en la mejora de la comprensión lectora de textos narrativos de los educandos. 

En Trujillo, Miranda y Narváez (2018) llevan a cabo su tesis con el título Los 

cuentos infantiles y su incidencia en la comprensión lectora en estudiantes de 2do de la 

I.E. de Virú, Perú. Cuyo objetivo fue evidenciar que los cuentos infantiles influyen 

significativamente en la comprensión lectora de los estudiantes. La metodología que se 

empleó es aplicada con el método hipotético-deductivo. Los resultados que se obtuvieron 

evidencian lo importante que son los cuentos infantiles para la comprensión lectora, 

conforme al estadístico t student muestra el valor p < 0,05. Llegó a la conclusión que se 

comprobó que mediante el programa se mejoró en los estudiantes la comprensión lectora. 
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2.2 Bases teóricas  

2.2.1 El cuento.   

2.2.1.1 Etimología del cuento.   

Cuento: Proviene de la palabra latina contus en su primitiva significación y tomada 

del griego (Román, 2012).  

Según la Universidad América Latina (s.f.), el cuento proviene del latín computum 

que significa cálculo, enumeración de sucesos, acciones ficticias o reales teniendo como 

finalidad el entretenimiento. 

Bruder (como se citó en Salazar, 2019) señala que el cuento proviene del latín 

computare que significa enumerar hechos, relatos con la necesidad de un argumento, que 

le dé sentido y coherencia. 

 

2.2.1.2 Definición del cuento.  

La Real Academia Española (RAE, 2018) señala al cuento como: Breve narración 

de relato o ficción, generalmente indiscreto, de un suceso.  

Por otra parte, Román (2012) sustenta que el cuento es un breve relato de 

acontecimientos reales o imaginarios, con un argumento sencillo y protagonizado por un 

reducido grupo de personajes. Podemos decir que el cuento es una breve narración, con 

relatos reales y ficticios que nos transporta al mundo del cuento que leemos, con un 

argumento claro y preciso, facilitando al estudiante comprender lo que está leyendo; 

además de esto desarrollará habilidades de lenguaje en ellos, incrementando su léxico de 

acuerdo a sus edades. Del mismo modo, Sátiro (2006) señala que el cuento es hijo del 

universo imaginario y la memoria común, están presentes desde el inicio de los tiempos en 

los sucesos de la humanidad. Desde nuestro punto de vista; el cuento es un relato universal, 

corto, real e imaginaria, con diferentes hechos y personajes; de argumento sencillo 
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despertando el interés del lector estando presente desde nuestra historia humana, 

transmitiéndose de forma oral y escrita, transportando al lector a un mundo imaginario.  

 

2.2.1.3 Evolución histórica del cuento. 

Entendemos por historia a un conjunto de hechos y acontecimientos pasados; 

vividos por una comunidad, grupo o persona. Tal como menciona la RAE (2020), 

Exposición y narración de los hechos pasados que quedan en la memoria, sean privados o 

públicos. De modo idéntico ocurre con el cuento ya que tiene su historia; siendo 

imprescindible conocer y partir desde sus inicios para poder comprenderlo. 

Comenzando por la Edad Media que data desde el siglo V al XV, los cuentos en 

esa época tenían otra denominación como (hazañas y apólogos). Además de ello, la 

sensación que nos dan los cuentos que conocemos son muchos, es la de estar ubicados 

temporalmente en esa época como: Reyes, castillos, princesas y caballeros coexisten con 

otras figuras de las crónicas y la historia, que miramos como medievales. El valeroso 

aprendiz, la bruja, el mendigo, el enfermo, el leñador, los niños abandonados, el cazador. 

Los arquetipos que se nos señalan son medievales (Martínez, 2014). 

Como hemos visto en la Edad Media, los cuentos tenían diferente denominación, 

los personajes, el lugar donde se desarrollaban de esa época estaban relacionados con el 

contexto (reyes, princesas, caballeros y castillos). Surgiendo luego la época Moderna, así 

como, lo menciona el siguiente autor: Menéndez (como se citó en Sánchez, s.f.) señala 

que, al concluir la Edad Media, se ha impuesto la mente creadora del relator y ser 

adaptador, traductor o refundidor, pasaría a ser artífice y creador de ficciones. Así, es el 

proceso de transformación, la Edad Media supera a la Moderna lo cuentístico como 

creador absoluto e individual con su propio rango literario. Individualmente magnífico 

como la novela, el poema o el drama. 
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Martínez (2014) menciona que durante el periodo del Renacimiento, comienza a 

tener significado el concepto de cuento, siendo producidos con la novela y otros. Se 

denomina cuento a aquellas simples formas como chistes, anécdotas, refranes explicados, 

etc., haciendo referencia a esquemas populares, de fantasía y orales. 

Por su parte, el romanticismo incide en forma particular en los maravillosos 

componentes del cuento adecuado al pensamiento de los románticos. En este periodo, la 

palabra cuento se empleaba para referirse a relatos de índole fantástica, tanto en prosa 

como en verso. Inclusive llamaban a los cuentos relatos populares, recopiladas de boca de 

los campesinos, dedicadas a los niños. Utilizando el término cuento para hacer referencia a 

elaboraciones que sentían que estaban relacionados con los relatos infantiles, fantásticos y 

tradicionales (Martínez, 2014). 

El Siglo XX verá un adecuado formato en tiempo y volumen en el cuento al nuevo 

hombre del siglo. Se aceleran los tiempos, ha de ser rápida la información. Desde el siglo 

XIX parece alejarse el cuento de las estructuras originarias y arquetipos que tenía desde su 

origen. En el siglo XX el cuento tiene un nuevo bagaje, acumula los movimientos y 

tendencias del XIX junto a la tradición y estructuras más antiguas (Menéndez [como se 

citó en Sánchez], s.f.). 

Por todo lo mencionado vemos, que desde un principio los cuentos, radicaban en 

forma narrativa, surgiendo de una leyenda transmitida oralmente, dentro de un diálogo a 

modo de diversión con el fin de sorprender al oyente. Esta estructura que detectamos en 

los inicios del cuento continúa en los comienzos modernos y contemporáneos. 

2.2.1.4 Teorías que fundamentan el cuento. 

2.2.1.4.1 Teorías psicológicas del cuento. 

Según Vergara (2017), la teoría sociocultural de Vygotsky sostiene que, los 

aprendizajes se sustentan en la interacción con diferentes personas; cada función del 
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progreso cultural del niño(a) se muestran dos ocasiones: En el nivel individual y social. 

Aplicado a la atención, la memoria lógica y la formación de conceptos.  

Uno de los beneficios del cuento es que desarrolla la socialización e interacción con 

las demás personas, a través de sus representaciones, tales como el cuentacuentos, 

escenificación por medio de títeres, etc. desarrollándose así el aprendizaje en el estudiante, 

para esto nos amparamos en Vergara (2017), que la adquisición de conocimiento del niño 

se sustenta en la relación con otras personas. 

Siendo así el cuento importante para el aprendizaje del estudiante formándoles en 

valores, así como lo mencionan Domenech y Estivill (2009), señalan que, los niños 

hallarán en el cuento una definición entendible de los valores y así comprender su 

relevancia y lo vayan incorporando naturalmente a su vida diaria. Siendo un estímulo para 

actuar y pensar de forma más sensata, creciendo así con responsabilidad y autoestima. 

Tomas y Almenara (s.f.) la teoría de Piaget señala que los estudiantes crean a través 

de una reorganización progresiva de los procesos cognitivos, un modelo mental del 

mundo. Como lo señala Piaget en su teoría los niños van construyendo sus aprendizajes a 

través de sus procesos cognitivos. 

Tomas y Almenara (s.f.) dan a conocer la teoría de Piaget sobre el desarrollo 

cognoscitivo en sus cuatro etapas: 

● Sensoriomotora (activo): Partiendo desde los 0 años hasta los 2 años del niño; ellos 

aprenden con el pensamiento abocado a fines y medios, la conducta propositiva y el 

establecimiento de los objetivos. 

● Preoperacional (intuitivo): De 2 a 7 años; los niños pueden utilizar palabras y 

símbolos para razonar. Teniendo una solución intuitiva a los problemas, con limitado 

pensamiento por egocentrismo, rigidez y centralización. 
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● Operaciones concretas (práctico): De 7 hasta los 11 años; se da el aprendizaje de 

seriación, operaciones lógicas, conservación y clasificación. Su razonamiento está 

enlazado a objetos y fenómenos del real mundo. 

●  Operaciones formales (reflexivo): De 11 hasta 12 años hacia adelante; acá aprenden 

técnicas del pensamiento abstracto que les permitirá emplear el razonamiento científico, 

razonamiento proporcional y la lógica proposicional. 

Piaget menciona 4 etapas desde 0 años hasta l2 en adelante, es en estos procesos 

cognitivos donde el niño va ir adquiriendo su aprendizaje, siendo así que el cuento juega 

un papel muy importante debido a sus características y beneficios, llegando a ser 

beneficioso para toda edad.  

Centrándonos en la etapa de operaciones concretas 9 a 11 años, aquí el estudiante 

es práctico; ya que el cuento va transportar a un mundo imaginario y vivir la lectura, donde 

el estudiante no solo va imaginar el cuento, sino que lo va relacionar con los fenómenos, 

objetos del mundo real y la capacidad para entender teóricamente, es más visible debido a 

que, el niño comprende y aplica principios lógicos u operaciones para explicar las 

experiencias de manera racional y objetiva (Trujillo, 2015). 

Piaget (como se citó en Trujillo, 2015) señala que; los niños son competentes al 

realizar el razonamiento lógico y operaciones, sustituyendo lo intuitivo mientras que pueda 

aplicarse en el entendimiento a ejemplos concretos y específicos. Donde la reproducción 

de lo exterior se une con el modelo imaginativo dando un cambio a la situación en relación 

con el anterior estadio de la imitación, donde se imitaba indiferenciadamente. A raíz de 

esto podemos decir que, el estudiante es capaz de analizar sobre las partes y el todo 

simultáneamente, pueden construir series y reproducir diferentes de eventos en direcciones 

opuestas con la existencia de los objetos involucrados.  
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Según Pérez, Pérez, y Sánchez (2013), la teoría desarrollada por J. Bruner del 

aprendizaje por descubrimiento señala la relevancia de la actividad directa de los 

educandos sobre la vida cotidiana, este modelo se distingue en 2 aspectos. El primero se 

denomina modelo por descubrimiento guiado, consta en que al educando se le brinde los 

componentes para que descubra, localice soluciones a problemas planteados, orientándolos 

en el camino para la solución. El segundo denominado autónomo es cuando el propio 

estudiante integra la información nueva, llegando a elaborar conclusiones propias. Es muy 

importante que el estudiante experimente sus propios métodos para aprender.  

 

2.2.1.4.2 Teorías biológicas del cuento. 

Como sabemos el cuento influye en la imaginación, creatividad, sensibilidad y las 

emociones; siendo este un factor importante en el aprendizaje es por ello que nos 

amparamos en estas teorías: 

Las emociones afectan las funciones cognoscitivas al influir en los estímulos de la 

manera en que se concibe a los demás y así mismo, que recuerda e interpreta una variedad 

de peculiaridades en situaciones de la vida. Las emociones pueden afectar la memoria, en 

el aprendizaje, la creatividad y los juicios sociales. Tienen una función importante las 

respuestas emocionales en la categorización de sus experiencias vitales (Bradley y Forgas 

[como se citó en Moreno], 2015).  

Podemos decir que los sentimientos intervienen en la adquisición de conocimiento, 

memoria y sus dimensiones (percepción, atención y pensamiento). Por ello; son más 

propensos los seres humanos a aprender, poner atención y recordar acontecimientos, 

lecturas e imágenes que incitan respuestas emocionales (Reisberg y Heuer [como se citó en 

Moreno], 2015). 
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En consecuencia, resaltaremos las acciones cognitivas que se necesitan en el 

desarrollo de aprendizaje, las emociones se originan muy cerca del cerebro por lo que 

pensamos que esto es una razón para afirmar que son funciones estrechamente ligadas. 

Estas regiones según Frigerio (como se citó en Moreno, 2015), son las siguientes: 

El tálamo (los sentidos que entran por medio del tallo cerebral pasando al tálamo), 

hipocampo (realiza funciones en el contexto y la memoria), amígdala cerebral (se enlaza 

con las respuestas de taque y huida también con la memoria cerebral) núcleo accumbens 

(tiene una función importante en la recompensa, el placer y la risa) así como en las áreas 

de los lóbulos prefrontales. 

Esto quiere decir que la emoción influye en proceso cognitivo para el aprendizaje 

influyendo en el Tálamo, Hipocampo, Amígdala cerebral, núcleo accumbens y los lóbulos 

frontales que forman parte del sistema límbico. 

 

2.2.1.4.3 Teorías científicas del cuento. 

Abordaremos la teoría científica, señalando que en nuestro cerebro debemos tratar 

de guardar sólo datos más importantes usar la imaginación y el razonamiento, así como 

nos menciona Einstein (como se citó en García y Matkovic, 2012), tengo lo suficiente de 

un artista como para expresar libremente lo que mi imaginación produzca. Cabe decir que 

es más importante la imaginación que el conocimiento, porque esta no es limitada en 

cambio el conocimiento sí.  

Así mismo la ciencia resalta la curiosidad y la imaginación señalándolos como el 

combustible del cohete que hace disparar el espíritu innovador dando lugar a una ciencia 

viva, desafortunadamente se desperdicia este combustible. Esto lo podemos apreciar 

cuando llegamos alrededor de los 13 a 15 años porque se comienza a perder el espíritu 

científico con el que nacemos; dado que cuando somos niños a menudo nos preguntamos 
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¿por qué brilla el Sol? ¿De dónde vengo? ¿Qué hay ahí fuera? ¿Qué tan grande es el 

mundo? Todas estas interrogantes corresponden a una mente imaginativa y científica. 

 

2.2.1.5 Bases filosóficas del cuento.  

● Realismo mágico. Muestra con elementos fabulosos y fantásticos la realidad narrativa. 

Esto supone un reto para el concepto común de la “realidad” es implícito la verdad que 

a su vez ahondar de forma deliberada el texto y las palabras (Fernández, 2017). Este es 

uno de los aspectos en que los cuentos aparecen como parte del mismo, ya que hay en la 

mayoría una mezcla de lo real y lo mágico. Es esta particularidad la que deslumbra y 

atrae la atención de los lectores, sobre todo en los lectores pequeños.  

● Realismo crítico. Fernández (2017) sustenta que el aspecto social es un aspecto que 

está debajo de todo relato realista, sin embargo, en algunos relatos, se transforma en el 

argumento central, promoviendo una interpretación de la realidad y fomentando la toma 

de postura ante problemas sociales. Esta corriente filosófica nos habla sobre el cuento 

que da pie al lector a realizar análisis metódicos respecto a la realidad y el contexto en 

que se desarrolla el lector para dirigirlo a criticar y dar su posición en relación a temas 

propuestos.  

● Fantasía social. Los problemas sociales se tocan, normalmente, pero algunos escritores 

por pretensión literaria, censuran, han tocado este tema con un ambiente fantástico. 

Donde el autor inventa mundos acordes al relato y problemas políticos o sociales que 

quiera transmitir, las fábulas y parábolas son una de las formas de crítica social: Los 

personajes son a veces identificables que se encuentran bajo un aspecto animal o 

animado, insinúa determinados comportamientos o estructuras sociales (Fernández, 

2017). Las características de ese tipo de narraciones son que la fantasía transporta al 

lector a un mundo imaginario y mitológico, además son atractivos para los niños/niñas.  
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2.2.1.6 Características del cuento.  

Para Oseguera (2010), las siguientes características del cuento son:   

● Pertenece al género narrativo.  

● Algunos casos pueden ser una ficción o basarse en hechos reales.  

● El argumento es sencillo.   

● Solo tiene una línea argumental.   

● La historia habla solo de un personaje, aunque puede haber otros personajes.  

● Está escrito desde el inicio hasta el final para ser leído.   

● Su brevedad es de mayor virtud.  

Así mismo, Campo (1999) menciona dos características del cuento, que son:  

● El cuento exige una unidad superior a la novela.  

● Nada del cuento puedo sobrar o faltar.  

Como mencionan los autores, el cuento tiene distintas características, que los hacen 

diferentes de otros géneros por ser breves y de argumento sencillo teniendo un valor 

significativo en la enseñanza - aprendizaje. Puesto que al contarles un cuento podemos 

conseguir que comprendan las cosas con más rapidez, estimulando su memoria y ganas de 

expresarse. Cabe recalcar que, otra de las características del cuento es de producción y 

creatividad.  

 

2.2.1.7 Elementos del cuento.  

Oseguera (2010) menciona los siguientes elementos:   

● El ambiente: Incluye el tiempo donde se desarrolla la acción y en lugar físico donde 

los personajes se mueven; por ende, corresponde al escenario geográfico.  

● La atmósfera: En el cual ocurren hechos del cuento que corresponde al mundo 

particular.  
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● La trama: Es donde se desarrolla el conflicto que cambia la acción del cuento. Dando 

lugar al dilema de la acción que da inicio a la tensión dramática.  

● Personajes: Pueden ser representados por el autor de forma indirecta o directa, depende 

del autor como describa o utilicé el personaje como recurso de los interlocutores en el 

diálogo.  

● Contexto interno: Es donde se realiza una variedad de acontecimientos, de ambientes 

imaginarios referido al universo de la obra, cuya base sustancial real es que el autor 

recreo para dar escenario a los personajes y a sus actividades.   

● Contexto externo: En este contexto es natural que la obra que autor produzca esté 

vinculada en su emisión, recepción y creación, aun contexto ideológico, estético y 

externo, esto condiciona al mensaje emitido. 

● El tiempo: Época a que se desarrolla y se centra la historia que corresponde al tiempo y 

duración de los hechos narrados.  

El autor menciona que el cuento está conformado por siete elementos 

fundamentales los cuales hacen que tenga sentido, coherencia y sea atractivo para el lector, 

cada uno de estos elementos son importantes para la construcción del cuento, le dan una 

especial característica que es permitir al lector imaginar el cuento.  

 

2.2.1.8 Importancia del cuento.  

Según Minedu (como se citó en Álvarez y López, 2018), el cuento es muy 

beneficioso e importante para el que escucha y el que narra, contribuyendo a la mejora del 

lenguaje e imaginación, logras relajarte estableciendo fuertes lazos entre el cuento y el 

lector. La literatura contribuye en el desarrollo del niño por las siguientes razones: 

● Los estudiantes se entusiasman al escuchar un cuento jocoso; o al oír exhaustivamente 

la repetición de algunas partes del cuento.  
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● Se anticipan a lo que va acontecer, realizan distintos tipos de preguntas. No es 

sorprendente observar cómo los estudiantes congenian con los personajes de los cuentos 

y como expresan opiniones sobre ello, ya sea de rechazo o de agrado. 

● Los cuentos tristes también generan experiencias positivas porque avivan sentimientos 

de solidaridad con los personajes del cuento. 

 

2.2.1.9 Objetivos del cuento.  

Ortega (como se citó en Tzul, 2015) menciona que los objetivos del cuento buscan 

el bienestar psicológico, físico y emocional de los estudiantes debido a que: 

● Favorece la imaginación.  

● Fomenta el hábito de lectura.  

● Promueve la comunicación.  

● Integra las áreas de aprendizaje.  

● Permite el análisis.  

● Promueve la motivación y el interés del estudiante.  

● Motiva a la construcción de conocimientos.  

A través del cuento el estudiante desarrolla diversas capacidades, favoreciendo a su 

desarrollo de manera integral, creando el hábito de lectura ya que se sienten motivados por 

leer diferentes cuentos, mejorando su capacidad de comprender, analizar y emitir juicios 

sobre lo que lee.  

 

2.2.1.10 Funciones del cuento.   

El cuento tiene diferentes funciones, con respecto al lector; como la de formar 

éticamente, incentivar su creatividad, su sensibilidad, etc.  

Sátiro (2006) menciona las siguientes funciones del cuento:  
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● Formar éticamente: Al transmitir oralmente comportamientos de distintos protagonistas, 

de tal forma que son integrados e interiorizados en los actos de los escuchantes.  

● Educar creativamente: Al incentivar en los niños la imaginación mediante la fabulosa y 

vivencia fantástica de las situaciones narradas, hechos y personajes en los cuentos.  

● Colaborar con el currículum escolar: En cuestiones complejas y tabú como la muerte y 

el origen (¿quién soy?, ¿de dónde vengo?, ¿a dónde voy?) que no son incluidas en el 

currículum, cuestiones que no dejan de existir porque no están en los programas 

oficiales.   

De acuerdo con este autor, el cuento tiene tres funciones fundamentales que son: 

Formación ética, creativa y apoyar a la educación ya que con estas funciones la intención 

del cuento es formar de una manera integral, dirigida a todas las personas, cumple la 

función de dar libertad para expresar sus emociones, sentimientos y plasmarlos o 

proyectarnos en el cuento.  

 

2.2.1.11 Tipos de cuento.   

2.2.1.11.1 Cuentos populares.  

Para López y Encabo (2004), los cuentos populares: Se empieza a recopilar la 

literatura popular con el fin de llamar la atención de los lectores a cerca de su 

extraordinaria importancia y con el de despertar el interés de los estudiosos por esta 

literatura. Podemos decir, que el cuento popular tiene el fin de despertar el interés de los 

lectores hacia esta literatura.  

Según Román (2012), el cuento popular es un relato tradicional de transmisión 

oral.  

Asimismo, este autor menciona tres subtipos de los cuentos populares que son:   
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● Cuentos maravillosos o cuentos de hadas. García (s.f.) menciona que es un relato que 

contiene personajes folclóricos tales como duendes, hadas, brujas, elfos, sirenas, troles, 

gnomos, gigantes y animales e incluye encantamientos, se representan como una serie 

de eventos inverosímil.  

● Cuentos de animales. Toledo (2015) señala que estos cuentos no se tratan de animales 

encantados, por lo contrario, son animales reales, éstos abrazan los mismos roles, 

reacciones y sentimientos de las personas, pero no están bajo alguna magia ni 

encantamiento. Es decir, los cuentos populares son transmitidos oralmente, de narración 

breve, despiertan el interés, ayudan a una lectura comprensiva ya que captan la atención 

del lector.  

 

2.2.1.11.2 Cuentos literarios. 

Según Román (2012), es el cuento transmitido y concebido de manera escrita. El 

escritor es normalmente conocido. Se representa casi siempre en una versión, sin el juego 

de variantes, ya que es típico de los cuentos populares. Como se menciona el cuento 

literario, está plasmado de forma escrita donde es conocido el autor del cuento; 

diferenciándose del cuento popular al no tener juegos de variantes.  

También lo divide en subtipos de cuentos literarios:  

● Cuento de aventura. Para García (s.f.), es un corto cuento que en su argumento 

enfatiza en los viajes, el riesgo y el misterio. Una de las características frecuentes es la 

acción hasta manejar los escenarios, fundamental para el desarrollo de la trama.   

● Cuento de detectives o policial. Para García (s.f.), es un subgénero literario que junta a 

las narraciones breves de hecho reales o ficticios, directamente relacionados con la 

justicia y con criminales, teniendo generalmente como tema principal la persecución de 

un delincuente, la resolución de un misterio, o temas similares.   
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● Cuento de ciencia – ficción. Según García (s.f.), es un género especulativo que narra 

acontecimientos desarrollados en un espacio imaginario, cuya verosimilitud se basa 

narrativamente en las ramas del conocimiento físico, social y natural.  

● Cuentos para niños. Según Toledo (2015), estos cuentos van dirigidos al público 

infantil, por lo que suelen narrar historias felices y fantásticas.  

 

2.2.2 Comprensión lectora.  

2.2.2.1 Definiciones de comprensión lectora.  

Se puede definir como la habilidad general de usar, reflexionar y comprender sobre 

las diversas estructuras del lenguaje escrito con el fin de lograr un desarrollo social y 

personal satisfactorio (Núñez [como se citó en Núñez, s.f.]). 

Según el Ministerio de Educación (Minedu, 2011), la comprensión de un texto que 

se lee es la meta de toda lectura: Siempre que se lee se hace para entender.  

Ynga, Rosales e Ynga, (2018) definen que la comprensión lectora establece 

significado a un texto; el lector utiliza estrategias en la actividad para poner en interacción 

los procesos lingüísticos, cognoscitivos y perceptivos. A su vez, Quispe (2011) señala que 

el producto final es la comprensión lectora de una lectura dependiendo sincrónicamente de 

los datos brindados por este, y de los saberes que posee el lector.   

La comprensión lectora es un suceso de elaboración de significados. Depende 

sincrónicamente de tres factores: los datos brindados por el texto, las actividades que 

efectúa el lector y los conocimientos previos (Cortez y García, 2010).  

Como se ha podido apreciar en estas definiciones, la comprensión lectora es el 

producto final; donde el lector encuentra significado al texto leído, logrando el 

entendimiento de la lectura. Mediante el proceso un lector al relacionarse con el texto 

construye nuevos conceptos partiendo de un conocimiento previo.  
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2.2.2.2 Teorías que sustentan la comprensión lectora. 

2.2.2.2.1 Teoría psicogenética.  

Piaget (como se citó en Lizárraga, 2010) menciona que toda persona desarrolla su 

inteligencia cuando interactúa con nuevos elementos, estos se acomodan en su estructura 

mental ampliando su inteligencia. 

Para Piaget, el término adaptación hace referencia a la capacidad que tiene el sujeto 

para apropiarse o acodar a su interés algunos elementos de su entorno, con la finalidad de 

satisfacer sus necesidades. A medida que evoluciona el nivel de inteligencia se forma 

diferentes estrategias para que la persona pueda adaptarlas a su realidad (Lizárraga, 2010). 

Podemos decir que la asimilación consiste en hacer propio lo que resulta motivante, 

trascendental e interesante para que la persona incorpore los elementos necesarios del 

medio que lo rodea.  

La persona identifica las palabras o frases que tengan más significado e 

importancia, de tal manera que asimila o interioriza los elementos más representativos de 

un texto analizado. Posteriormente viene lo que es la acomodación, la cual es entendida 

como la modificación que sufre la inteligencia al recibir nueva información. Proceso por el 

cual se modifica el esquema intelectual en el momento en que cierta información llega e 

interactúa con el ya existente (Lizárraga, 2010).  

Piaget (como se citó en Lizárraga, 2010) señala que en el niño existen varios 

factores para que se logre el desarrollo, por ejemplo: 

● Primer factor: Es la acción que se refiere a la interacción del objeto con el sujeto ya 

que el niño asimila más rápidamente cuando existe la manipulación de los objetos 

(tocarlos, verlos, clasificar, comparar, etc.). 
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● Segundo factor: Es el proceso o camino que recorre un sujeto para llegar a su 

culminación o completo perfeccionamiento, se debe considerar que para cada sujeto 

será un ritmo o tiempo diferente en el que no se puede violentar, pero sí facilitar. 

● Tercer factor: Es la transmisión o comunicación de reflexiones, experiencias, etc.; la 

relación con otros niños dando oportunidades de conocer más su medio, facilitando así 

la manifestación de sus pensamientos. 

 

2.2.2.2.2 Teoría culturalista de Vygotsky.  

En la teoría culturalista de Vygotsky, existen dos procesos, el primero de 

mediación y el segundo de interiorización, lo que forma parte del proceso de mediación es 

que dos o más personas operen en una misma actividad para que, posteriormente, la 

persona pueda realizar individualmente otras actividades. La interiorización facilita el paso 

de la actividad mental (intrapersonal), esto es porque la proporción de la interiorización es 

lograr que el sujeto (dosificación entre lo interno y lo externo) teniendo como sustento los 

puntos de la mediación (Lizárraga, 2010). 

La comprensión de textos posibilita a los educandos relacionarse permitiendo 

mejorar los procesos de comunicación. Esto hace posible que los estudiantes estén 

preparados al momento de socializar con otros, expresando con facilidad sus sentimientos 

y emociones. 

Por ello, mencionamos que para la comprensión de un texto involucra entrelazar 

los conocimientos de la vida con nuevos conocimientos que nos dejen formar significados 

que desarrollarán nuestros pensamientos, para aprender a leer es esencial aprender a 

discernir el significado del mensaje escrito luego relacionarlos con la estructura 

cognoscitiva a fin de comprender e interiorizar. 
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2.2.2.2.3 Teoría de la motivación. 

Vallester (como se citó en Tayo y Regalado, 2018) señala que la motivación tiene 

relación con las diferentes actividades que se realizan, un estudiante motivado tiene un 

aprendizaje significativo.  

En otras palabras, la motivación apoya al aprendizaje y este apoya a la motivación 

siendo necesario motivar al estudiante en lo que se realice, si es que no sucede esto no se 

producirá un aprendizaje a largo plazo ni significativo, se debe realizar actividades que 

resulten motivadoras para los estudiantes generando un aprendizaje significativo; ya que se 

aprende mejor disfrutando que sufriendo. 

 

2.2.2.3 Importancia de la comprensión lectora.  

Según el Minedu (como se citó en Fernández, 2017), en los centros educativos se 

debe incentivar al desarrollo de comprender y sostener una postura crítica en las y los 

estudiantes frente a datos explícitos e implícitos, que emiten textos mixtos o iconos – 

verbales e imágenes. Las fotografías e imágenes usadas en libros, revistas, carteles, 

periódicos, afiches, láminas, etc., necesitan de una interpretación, descripción y opinión 

crítica que los estudiantes deben realizar de forma coherente, a fin de educar lectores 

creativos y críticos.  

La comprensión lectora es importante porque los estudiantes que poseen una 

comprensión apropiada de lo que leen y cultivan en su vida el hábito lector, están 

preparadas a resolver problemas de la vida cotidiana y así enfrentar adversidades a las que 

puedan estar expuestos diariamente, tanto en el ámbito personal, profesional, laboral, etc.  

Fernández (2017) sustenta que la niña y el niño desde su primera relación con 

materiales de texto e imágenes, suelen elaborar ideas, adivinanzas, anticipaciones o 

hipótesis del texto previo de haberlo escuchado o leído. Estas hipótesis o anticipaciones 
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antes de la lectura, se realizan partiendo de diferentes pistas o rastros que los educandos 

descubren en el texto (títulos, subtítulos, imágenes en la portada y en las páginas del texto, 

formato del texto, etc.). Cuando funcionan solo sílabas, letras o palabras 

descontextualizadas, las niñas y los niños evidencian problemas al momento de 

comprender; debido a que leer no es interpretar algunas letras, sino comprender el 

mensaje. 

Por ello; desde un comienzo la lectura es una actividad de construcción y 

comprensión de conceptos, que básicamente implica la obligación de saber “cuestionar” 

una lectura para poder comprenderlo. De esta manera cada niña o niño elabora sus 

conceptos partiendo de sus relaciones con la sociedad. 

Asimismo; la comprensión lectora permite a los estudiantes soltarse, ya que tienen 

una participación activa en la sociedad porque cuentan con un amplio repertorio 

permitiéndoles proponer o interpretar algún asunto de conversación, etcétera. 

 

2.2.2.4 Modelos de comprensión lectora. 

Vallés (como se citó en Vera y Laura, 2017) señala que existen tres modelos que 

explican los procesos implicados en la comprensión lectora considerando a este como un 

proceso multinivel; es decir el texto debe ser analizado en varios niveles desde los 

grafemas hasta el texto como un todo. Estos modelos son: 

● Modelo Ascendente o Bottom. Conocido también como arriba – abajo, este modelo se 

basa en que el sujeto lector entienda lo que lee esto se da cuando comprende cada nivel 

de análisis, un componente para alcanzar el siguiente nivel es a través de un aprendizaje 

secuencial y jerárquico, esto es porque parte de los componentes más simples a los más 

complejos hasta alcanzar el procesamiento semántico del texto (Vallés, como se citó en 

Vera y Laura, 2017). 
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En otras palabras, este modelo ascendente o jerárquico indica la necesidad de superar 

un nivel inferior para pasar a un nivel de mayor jerarquía, empezando de lo más simple 

a lo más completo para alcanzar una comprensión lectora. 

● Modelo Descendente o Top Down. Conocido también de arriba hacia abajo, este 

modelo se basa en buscar palabras o frases globales para después realizar un análisis de 

los elementos que lo componen, esto lo relaciona con las experiencias previas del 

lector, es descendente ya que, a partir de una mirada o palabra global (Cuetos, como se 

citó en Vera y Laura, 2017). 

Podemos decir que, con este modelo, adquirimos un aprendizaje y empleamos nuestros 

conocimientos sintácticos y semánticos. 

● Modelo Interactivo o Mixto. Este modelo es la combinación de los procesos 

ascendentes y descendentes, postula que se alcanza a comprender el texto cuando es 

relacionado con los conocimientos previos dando paso a la construcción de nuevos 

conocimientos (Vallés, como se citó en Vera y Laura, 2017). 

En otras palabras, cuando el lector relaciona sus conocimientos previos tales como 

ideas, imágenes mentales sobre dicho texto, esto permite al lector formular hipótesis en 

primer momento y procesar la información para esto el lector tiene que ser activo, 

otorgando significado al texto.  

 

2.2.2.5 Factores que influyen en la comprensión lectora. 

2.2.2.5.1 El lector.  

Llorens (2015) afirma que cada lector es particular en el acto de leer ya que la 

persona combina sus expectativas afectivas e intelectuales de manera que el sentido del 

texto dependerá de las expectativas que tenga el lector.  
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En consecuencia, la acción de leer se considera como la acción de búsqueda de 

significados por el lector, siendo la definición del texto una construcción entre el autor y el 

lector con la mediación del texto.  

 

2.2.2.5.2 El texto. 

Para lograr una lectura comprensiva la mediación educativa debe estar en torno a la 

consecución adecuada de una representación mental del texto que se lee, el docente tiene 

que tener en cuantos tres aspectos fundamentales; primero seleccionar los textos 

adecuados, segundo, tener en cuenta los conocimientos previos del estudiante y tercero, 

sintetizar el apoyo requerido para obtener los mecanismos de lectura: Anticipar, 

comprobar y controlar la significación obtenida (Llorens, 2015).  

Estos tres aspectos deben ser fundamentales para la comprensión del texto leído; 

seleccionándolo con forme a la edad, al área a trabajar, etc. siendo importante los 

conocimientos previos del lector ya que dependerá de esto para que el lector se pueda 

socializar con la lectura y por último y no menos importante buscar estrategias para lograr 

una buena comprensión lectora. 

 

2.2.2.5.3 El contexto. 

Según Llorens (2015), el contexto donde se desarrolla la lectura es un componente 

que influye en la comprensión del texto. Es decir, el contexto en que se centre la lectura es 

de suma importancia para el lector ya que este influenciará en la motivación para leer. 

 

2.2.2.6 Proceso didáctico para la comprensión lectora.  

Minedu (2011) señala tres procesos didácticos para la comprensión lectora:  

● Antes de la lectura. En este paso primero debemos intentar rápidamente obtener una  
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visión global sobre el texto de un tema, cualquiera sea la dimensión (fragmento, libro, 

etc.) realizando una lectura rápida sin detenernos en los detalles, para obtener una 

comprensión general.  

● Durante la lectura. En este momento se conduce al análisis reflexivo del discurso o 

texto. En esa lectura que realizamos, vamos comprobando si nuestras suposiciones 

previas se confirman o no. Por ello es importante que la información que encontremos 

más significativa en el texto vayamos subrayando.   

● Después de la lectura. Cuando de comprensión lectora se habla, existen diferentes 

formas de organizar la información de acuerdo a los materiales de tiempo, estudio, 

objetivos y materias, etc.   

En los tres procesos didácticos de la lectura, el lector realiza distintos procesos que 

conllevan a obtener una buena comprensión de lectura, llegando a ser indispensables 

para lograr un aprendizaje significativo que es lo que se quiere que el estudiante logre.   

En otras palabras; la lectura es una actividad importante, no solo sirve para recrearse, 

sino que incita a analizar los valores y actitudes positivas o negativas de las personas. 

Sin embargo, generalmente las personas relacionan a la lectura con la acción de leer; 

desconociendo que la lectura va más allá que implica analizar, interpretar, sintetizar, 

cuestionar y criticar.  

 

2.2.2.7 Algunas estrategias para el desarrollo de la comprensión lectora. 

2.2.2.7.1 Técnica S-Q-A. 

Según Ogle (como se citó en Cáceres, Donoso y Guzmán, 2012), esta técnica de 

lectura (¿Qué sé?, ¿Qué quiero Aprender?; ¿Qué he aprendido?) se plantea como una 

adaptación de la técnica KWL creada en Estados Unidos. Este modelo está basado en una 

estrategia que beneficia a los estudiantes a tomar un rol activo en la lectura; se trabaja bajo 
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tres momentos: Antes ¿Qué sé?, durante ¿Qué quiero aprender? y después ¿Qué aprendí? 

de la lectura. 

Antes de la lectura, se incita a los estudiantes a predecir cuestiones sobre el texto, 

donde manifiesta lo que sabe y lo que quiere saber, categorizando la información que 

conoce; es decir, este primer momento consiste en activar los conocimientos previos que 

poseen las y los estudiantes respecto a un tema.  

En el segundo momento durante la lectura, el estudiante busca nueva información y 

responde preguntas, anticipaciones estableciendo objetivos y propósitos respecto a lo que 

desea aprender. Para ello, es preciso que se realicen autopreguntas, con el fin de tener una 

profunda comprensión del texto. Ya que, el sujeto debe estar activo en el proceso de la 

lectura.  

En el tercer momento después de la lectura, los estudiantes definen, organizan y 

categorizan los conocimientos nuevos, el profesor cumple un rol de guía, permitiendo que 

los estudiantes activen sus conocimientos y construyan un nuevo aprendizaje.  

 

2.2.2.7.2 Taxonomía de Barrett. 

La taxonomía de Barrett es aplicable para la enseñanza de textos literarios 

considerando no sólo la parte cognitiva, sino también la parte afectiva, es un aspecto 

primordial para el estudio de textos literarios. Según Alcántara (como se citó en Cáceres, 

Donoso y Guzmán, 2012), esta taxonomía propone niveles para desarrollar la comprensión 

lectora, tales como: comprensión literal, reorganización, comprensión inferencial, 

evaluación y apreciación.  

● Comprensión literal: Se centra en la información explícita, ya que, se basa en la 

información plasmada en el texto. Produciéndose ideas de secuencias, comparaciones,  

relaciones de causa-efecto y rasgos de carácter explícitos. 
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● Reorganización: Consta en que el lector debe analizar, sintetizar y organizar la 

información que está explícitamente en el texto. para producir el pensamiento deseado, 

extrayendo ideas y datos del texto.  

● Información Inferencial: El lector deduce información implícita del texto; se recurre a 

conocimientos previos y experiencias personales, demanda tanto a la imaginación como 

al pensamiento, permitiendo que vaya más allá del texto.  

● Evaluación: Aquí se formula preguntas por parte del docente con el fin de obtener 

respuestas de los estudiantes; asimismo, esta etapa corresponde a los juicios críticos y 

valorativos que realiza el lector guiado por el profesor, frente al texto expuesto.  

● Apreciación: Recoge las cuatro habilidades anteriores y evalúa el impacto que ha 

tenido el texto en el lector y su respuesta emocional y cognitiva.  

 

2.2.2.8 Niveles de comprensión lectora.  

2.2.2.8.1 Nivel literal.   

Gordillo y Flórez (2009) sustentan que el lector identifica en este nivel las palabras 

y frases claves del texto; centrándose en la información que están expuestas explícitamente 

por evocación o reconocimiento de hechos. Dando a entender que el lector encuentra las 

palabras claves, la idea central ya que están de manera explícita en el texto.  

Es el nivel básico de la comprensión lectora de localización temática del texto. En 

este punto, el lector decodifica oraciones y palabras con el medio de reconstruir la 

información explicita del texto (Cortez y García, 2010). En este nivel el lector reconoce las 

palabras o ideas importantes que se ubican explícitamente en el texto.  

 

2.2.2.8.2 Nivel inferencial.   
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Gordillo y Flórez (2009) señala que se caracteriza a este nivel por estructurar y 

brindar información de asociaciones y narraciones de significados permitiendo leer al 

lector y deducir lo implícito; dando un sentido amplio al texto que va más allá de lo leído, 

añade experiencias anteriores e informaciones, vincula lo leído, sus conocimientos 

anteriores, formulando nuevas ideas e hipótesis. Se puede inferir que el lector no solo 

sacará información del texto de manera explícita, sino que va a interpretar y sacar 

conclusiones del texto leído. 

Quispe (2011) afirma que es la capacidad de establecer conclusiones u obtener 

información que no están en el texto explícitamente expresados. El lector no solo asimila la 

información en este nivel, si no que pone en juego sus saberes previos.   

La comprensión inferencial es la facultad para establecer conclusiones e 

interpretaciones sobre las informaciones que están plasmadas de manera explícita en el 

texto (Cortez y García, 2010).  

Se puede decir que el nivel inferencial trata de adquirir información de forma 

implícita que viene a ser información no encontrada en el texto de manera explícita, en 

otras palabras, se sobre entiende lo que el autor quiere llegar a trasmitir, este nivel tiene un 

grado de complejidad ya que el lector tiene que llegar a entender el texto.   

 

2.2.2.8.3 Nivel crítico.   

Gordillo y Flórez (2009) señalan que se considera ideal a este nivel, porque el 

lector es capaz de expresar juicios después de leer el texto, rechazarlo o aceptarlo con 

fundamentos. Tiene un carácter evaluativo la lectura crítica, interviniendo la formación del 

lector, sus conocimientos y criterio de lo leído. En este nivel el lector va emitir juicios 

valorativos de acuerdo a su criterio, según el texto leído. Pudiendo estar de acuerdo o en 

desacuerdo con el escritor. 

Quispe (2011) afirma que este nivel manifiesta juicios sobre la lectura partiendo de 
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ciertos indicadores y criterios pre establecidos. No se lee para recrearse, informarse o 

investigar, si no para hallar el hilo que dirige el pensamiento del autor, analizar sus 

argumentos, entender la organización, detectar sus intenciones y estructura del texto. Es 

por ello que el lector en este nivel realiza la parte crítica del texto leído según su propio 

criterio.  

Es aquí que el lector entiende el texto emitiendo juicios valorativos. Pone en juego 

los procesos cognitivos de valoración, síntesis, análisis, creatividad y enjuiciamiento 

(Cortez y García, 2010).   

 

2.3 Definición de términos básicos   

La RAE (2018) define los siguientes términos:   

 Comprender: Encontrar justificados o naturales los actos o sentimientos de otros.  

 Comprensión: Acción de comprender o comprenderse.  

 Comprensión lectora: Entender lo que leen. 

 Crítico: Perteneciente o relativo a la crítica.   

 Cuento: Narración breve de ficción.  

 Explícito: Que expresa de forma determinadamente y clara una cosa.  

 Imaginación: Imagen formada por la fantasía.  

 Implícito: Incluido en otra cosa sin que esta lo mencione.  

 Inferir: Deducir, suponer algo o sacarlo como conclusión de otra cosa.   

 Leer: Entender o interpretar un texto de determinado modo.  

 Literal: Que reproduce lo que se ha dicho o se ha escrito.  
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Capítulo III 

Hipótesis y Variables 

 

3.1 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis general.  

HG. El cuento mejora significativamente la comprensión lectora en los estudiantes 

de 4to de primaria en la I.E. 5130 Pachacutec. Ventanilla.  

 

3.1.2 Hipótesis específicas. 

HE1.  El cuento mejora significativamente el nivel literal de la comprensión lectora en los 

estudiantes de 4to de primaria en la I.E. 5130 Pachacutec. Ventanilla. 

 

HE2.  El cuento mejora significativamente el nivel inferencial de la comprensión lectora 

en los estudiantes de 4to de primaria en la I.E. 5130 Pachacutec. Ventanilla. 

 

HE3.  El cuento mejora significativamente el nivel crítico de la comprensión lectora en 

los estudiantes de 4to de primaria en la I.E. 5130 Pachacutec. Ventanilla. 
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3.2 Variable 

3.2.1 Variable independiente: El cuento.  

 Definición conceptual. Según Román (2012), el cuento es una narración breve de  

hechos imaginarios o reales, protagonizadas por pocos personajes y teniendo un 

argumento sencillo. Estamos de acuerdo, que el cuento es un relato breve, con hechos 

reales y ficticios que nos transportan al mundo imaginario del cuento que leemos, con 

un argumento claro y preciso.   

 Definición operacional. Se elaboró un programa de 12 experiencias de aprendizaje, el 

cual se aplicó usando el cuento para optimizar la comprensión lectora. Finalmente, se 

aplicó una posprueba y se comparó las diferencias entre el aula experimental y de 

control, para comprobar las hipótesis. 

 

3.2.2 Variable independiente: Comprensión lectora. 

 Definición conceptual. La comprensión lectora es un proceso. Depende de tres 

factores: Los datos brindados por el texto, los saberes previos y las acciones que ejecuta 

el lector (Cortez y García, 2010). Desde nuestro punto de vista, comprender lo que 

leemos es darle significados a la lectura, relacionándolo con los conocimientos que se 

tienen; de esta manera se va creando una nueva concepción propia del lector. Es por 

ello, que la comprensión lectora va más allá de simplemente leer el cuento o texto; ya 

que abarca entender, comprender y darle un sentido propio. 

 Definición operacional. Esta variable fue analizada mediante la aplicación de un 

cuadernillo con 4 cuentos y cada uno consta de 16 preguntas, haciendo un total de 48 

preguntas (con escala de Kuder - Richardson 20 “KR-20”) a los estudiantes de 4to de 

primaria en la I.E. 5130 Pachacútec. Ventanilla. 
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3.3 Operacionalización de variables 

Tabla 1 

Operacionalización de la variable independiente el cuento. 

Variable Dimensiones Indicadores 

 

 

El cuento 

 

 

 

Cuentos populares 

● Comprende los cuentos leídos y escucha con agrado. 

● Lo que escucha en el cuento lo expresa con sus 

propias palabras.  

● Imita personajes imaginarios, utilizando distintos 

registros de habla. 

● Identifica las peculiaridades de los diferentes cuentos 

populares y su estructura. 

● Produce cuentos de manera creativa. 

● Crea guiones y dramatiza cuentos.  

Cuentos literarios 

● Brinda ideas sobre palabras nuevas dándoles sentido.  

● Sobre el contenido, elabora hipótesis del cuento. 

● Identifica particularidades de los cuentos literarios y 

la estructura. 

● Emplea el subrayado en la relectura del cuento. 

● Contesta y escucha interrogantes del contenido del 

cuento. 

● Ilustra y produce su propio cuento. 

Nota: Dimensiones del cuento. Fuente: Autoría propia. 

 

Tabla 2 

Operacionalización de la variable dependiente comprensión lectora. 

Variable Dimensiones Indicadores 

Comprensión 

lectora 

Nivel literal 

● Encuentra la idea principal y secundaria. 

● Reconoce los personajes del cuento. 

● Reconoce el entorno del cuento. 

Nivel inferencial 

● Predice posibles respuestas 

● Infiere del texto el significado de palabras 

desconocidas. 

● El significado de frases hechas lo infiere mediante su 

contexto. 

● Prever un final diferente. 

Nivel crítico 

● Expresa y emite juicios de valor de acuerdo a su 

perspectiva como lector. 

● Señala las emociones que le provoca el texto leído. 

● Medita en la intención del autor del texto. 

Nota: Dimensiones de la comprensión lectora. Fuente: Autoría propia. 
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Capítulo IV 

Metodología 

 

4.1 Enfoque de investigación  

Este estudio tiene naturaleza cuantitativa, en el enfoque cuantitativo se recolecta 

datos para corroborar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico 

para establecer patrones de comportamiento (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

En otras palabras, el enfoque cuantitativo se acentúa en lo numérico de la 

información, que se obtiene para hallar el problema de investigación y sus objetivos; 

amparándose en instrumentos válidos y confiables. 

 

4.2 Tipo de investigación  

4.2.1 Aplicada.  

Debido a que su fin es práctico, se sostiene en la investigación básica de sus 

conocimientos, asimismo tiene como finalidad mejorar la calidad educativa. 

Según Valderrama (2014), es también llamada práctica, dinámica, activa o 

empírica, se encuentra ligada a la investigación básica, puesto que depende de sus 

descubrimientos y aportes teóricos para poder generar beneficios y bienestar a la sociedad. 

 

4.3 Diseño de investigación  

4.3.1 Cuasiexperimental. 

La tesis es de diseño cuasiexperimental, mediante dos grupos: experimental y de 

control, realizando una prueba (pretest) a nuestro grupo experimental y grupo de control. 



58 

Los diseños preexperimentales son menos convenientes que los diseños 

cuasiexperimentales ya que controlan algunas de las condiciones que atentan contra la 

validez. Estos diseños se utilizan en situaciones en las cuales es difícil el control 

experimental riguroso (Moya, Yarlequé y Cencia, 2002). 

Se grafica de la siguiente manera:  

 

Tabla 3 

Diseño de la investigación.  

Grupo Pretest Tratamiento Postest 

G. E. 01 X 02 

G.C. 01 -.- 02 

Nota: Grupos de la investigación. Fuente: Autoría propia. 

 

Símbolos:  

G.E: Grupo experimental 

G.C: Grupo de control 

X: Experimento 

-.-: Sin experimento 

O1: Es el pretest que se aplicó al grupo experimental y grupo de control, antes de 

someterlo a los efectos X. 

O2: Es el postest que se empleó al grupo de control como al grupo experimental, 

después de haber sido sometido a los efectos X. 

 

4.4 Población y muestra 

4.4.1 Población.  

Por su característica, nuestra población es heterogénea, constituida por estudiantes 

entre 9 a 10 años de edad, variando en la proporción de género, del 4to de primaria en la 

I.E. 5130 Pachacútec. Ventanilla. Conformado por 30 estudiantes del cuarto grado. 
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Tabla 4 

Distribución de la población  

Grado 
Género 

Total 
Niños Niñas 

4° B 

4° D 

Total 

7 

8 

15 

8 

7 

15 

15 

15 

30 

Nota: Población de la investigación. Fuente: Autoría propia. 

 

4.4.2 Muestra. 

Es determinada por la técnica del muestreo no probabilístico; ya que como 

investigadoras elegimos como muestra el 4to de primaria de la I.E. 5130 Pachacútec. 

La muestra donde se llevó a cabo la aplicación del cuento fue en cuarto “D”, 

constituida por 8 niños y 7 niñas; que estuvieron durante todo el proceso de la 

experimentación. 

 

Tabla 5 

Distribución de la muestra. 

Grupos Grado y sección Total 

G. experimental 

G. de control 

Total 

4° D                               

4° B 

 

15 

15 

30 

Nota: Muestra del grupo experimental y grupo de control. Fuente: Autoría  

propia. 

 

 

4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de la información 

4.5.1 Técnicas. 

● La encuesta. Zabaleta (2014) menciona que: 

La encuesta es una técnica muy utilizada en la investigación como medio de obtener 

datos o informaciones, que solo pueden aportar los sujetos, sobre un determinado 

problema; construye a menudo, al único medio por el cual se puede obtener 

opiniones, conocer actitudes y recibir sugerencias. 

● El fichaje: Para Zabaleta (2014), es la unidad de información que se traslada a tarjetas 

rayadas, de formato uniforme en las que se almacenan los datos de una manera 

organizada.  
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En otras palabras, las técnicas como la encuesta y fichaje son de ayuda y apoyo para 

poder realizar la investigación de manera más eficaz y segura en la obtención de los 

datos requeridos. 

 

4.5.2 Instrumento.  

● Cuestionario. Zabaleta (2014) señala que son un conjunto de interrogantes 

estructuradas y enfocadas que se contestan con papel y lápiz.  

Del mismo modo, el instrumento y las técnicas son de apoyo fundamental para la 

aplicación y recolección de datos; ya que estas se complementan para que como 

investigadoras podamos obtener la información necesaria, clara, precisa y 

fundamentalmente confiable. 

 

4.5.2.1 Selección del instrumento. 

El instrumento que aplicamos para validar nuestra variable dependiente cuenta 

con las siguientes características expresadas en nuestra ficha técnica. 

Cuestionario El mundo mágico de la lectura 

Ficha técnica del instrumento 

Nombre de los cuentos:  

● El búho miedoso (Anónimo, Perú) 

● Las tres ardillas (Anónimo, Perú) 

● No se puede (Flavio Gabaldón, Argentina) 

● La pequeña ardilla (María Jesús Alvarado Rivera, Perú) 

Objetivo:  Medir cada nivel de comprensión lectora.  

Estructura:  Este instrumento consta de cuatro cuentos, dos 

populares y dos literarios; que evalúan los tres 

niveles de comprensión lectora. 
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Ítems:  48 preguntas.  

Participantes:  Estudiantes de primaria de cuarto grado. 

Forma de aplicación:  Individual. 

Tiempo de aplicación:  Su aplicación consta de 60 minutos. 

Adaptado por: Rubi Capcha Cruz  

Beatriz Jackeline De la Cruz Ponseca 

Antecedentes del instrumento: Están realizados para estudiantes de 

aproximadamente 09 y 10 años, que están cursando 

el 4to grado de primaria. 

Formados por 48 ítems con alternativas, donde las 

preguntas están divididas para cada nivel: literal, 

inferencial y crítico. Los ítems deben ser 

desarrollados de acuerdo al criterio del educando. 

Administración:  Se desarrolla individualmente, teniendo 60 

minutos como máximo.  

Instrucciones:  Se le indica al estudiante: En las siguientes páginas 

encontrarán 4 lecturas (cuentos) que contienen 48 

ítems, con cuatro alternativas por cada pregunta 

enumeradas en estricto orden alfabético (a, b, c y 

d), donde cada uno deberá marcar, la respuesta 

correcta dependiendo de su criterio. 

Calificación:  La calificación es vigesimal (0 – 20) 

A cada respuesta correcta le corresponde un punto, 

el máximo puntaje es de cuarenta y ocho. 
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El puntaje se obtiene sumando el número de ítems 

respondidos de manera acertada. Cada ítem 

presenta alternativas de respuestas. 

  

Tabla 6 

Escala de medición para la comprensión lectora. 

Puntuación Calificación 

48 - 40 20 - 17 

39 - 33 16 - 14 

32 - 26 13 - 11 

25 - 00 10 - 00 

Nota: Rangos de medición. Fuente: Autoría propia 

 

Interpretación: 

El análisis del puntaje se realizó sobre la base del total de preguntas contestadas 

por el estudiante, donde el máximo puntaje a obtener es 48. Dividida en cada uno de sus 

niveles. 

Fórmula de calificación: 48 x 1 = 48 muy bueno en comprensión lectora. 

 

4.5.2.2 Nivel literal. 

Los niños encontraron información explícita en el texto. Ellos recopilaron los 

datos para poder contestar las cuatro primeras preguntas de cada cuento, teniendo un total 

de 16 ítems. 

 

Tabla 7 

Escala de medición para el nivel literal.  

Nivel literal 

Puntaje total Calificación 

0 a 4 00 - 05 

5 a 8 06 - 10 

9 a 12 11 - 15 

13 a 16 16 - 20 

Nota: Rangos de puntuación del nivel literal. Fuente: Autoría  

propia. 
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4.5.2.3 Nivel inferencial. 

Los estudiantes utilizaron la información implícita del texto, puede estar referida a 

inferencias de secuencias, rasgos de personajes, causa - efecto, etc. El niño contestó 

preguntas inferenciales, con un total de 16 ítems. 

 

Tabla 8  

Escala de medición para el nivel inferencial. 

Nivel inferencial 

Puntaje total Calificación  

0 a 4 00 - 05 

5 a 8 06 - 10 

9 a 12 11 - 15 

13 a 16 16 - 20 

Nota: Rangos de puntuación del nivel inferencial.  

Fuente: Autoría propia 

 

4.5.2.4 Nivel crítico. 

El educando tiene que emitir un juicio valorativo comparando las ideas 

encontradas con sus propios criterios en base a sus experiencias, con un total de 16 ítems. 

 

Tabla 9 

Escala de medición para el nivel criterial. 

Nivel criterial 

Puntaje total Calificación  

0 a 4 00 – 05 

5 a 8 06 – 10 

9 a 12 11 – 15 

13 a 16 16 – 20 

Nota: Rangos de puntuación del nivel crítico. Fuente: Autoría 

propia 

 

4.5.2.5 Programa. 

● Descripción: Nuestra tesis titulada El cuento para mejorar la comprensión lectora se 

realizó en la I.E. 5130 Pachacútec. Ventanilla, en estudiantes de 4to de primaria, 

llevándose a cabo la investigación en dos aulas (una de control y la otra experimental); 

el cuento se empleó a través de diferentes estrategias con la finalidad de mejorar la 
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comprensión lectora en los niños. 

● Objetivos:  

- Incentivar el hábito de lectura mediante el uso de cuentos. 

- Despertar la imaginación, creatividad y sensibilidad en los estudiantes.  

- Enseñar y fortalecer los valores.  

● Procedimiento: Se realizó 12 experiencias de aprendizajes previamente coordinadas 

con el docente, siendo evaluada cada clase. 

● Materiales:  

- Títeres.  

- Baúl de sorpresas. 

- Retablos.  

- Cuentos en 3D. 

● Recursos (software educativo) 

- Mobbyt.  

- Quizziz. 

- Ruleta flippity. 

- wordwall.net. 

● Metas:  

- Elevar el nivel de comprensión lectora usando el cuento. 

- Que los docentes utilicen el cuento como un método didáctico.  

 

Tabla 10 

Cronograma de experiencias de aprendizaje aplicando el cuento. 

Experiencia de aprendizaje 

01: “Leemos e imaginamos 

el cuento de: El cojo y el 

ciego” 

Experiencia de aprendizaje 

02: “Aprendemos jugando 

con el cuento: El gusano y 

la flor” 

Experiencia de aprendizaje 

03: “Nos transportamos al 

mundo del cuento: El abuelo 

y el nieto” 
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Experiencia de aprendizaje 

04: “Viajamos al mundo del 

cuento: Las alas son para 

volar” 

Experiencia de aprendizaje 

05: “Vivimos el cuento: 

“Aquella importante clase 

de lengua” a través de la 

lectura 

Experiencia de aprendizaje 

06: “Nos sumergimos en el 

cuento: Asamblea en la 

carpintería” 

Experiencia de aprendizaje 

07: “Viajaremos al mundo 

del cuento: Las ranitas en la 

leche” 

Experiencia de aprendizaje 

08: “Nos transportamos al 

cuento: El lugar más bonito 

del mundo” 

Experiencia de aprendizaje 

09: “Vivimos el cuento: Se 

ofrece abuelo en adopción” 

Experiencia de aprendizaje 

10: “Leemos y analizamos 

al cuento: El rey y la 

semilla” 

Experiencia de aprendizaje 

11: “Vivimos el cuento: La 

tormenta” 

Experiencia de aprendizaje 

12: “Nos sumergimos en el 

cuento: La escuela” 

Nota: Experiencias de aprendizaje. Fuente: Autoría propia 

 

● Evaluación. La evaluación se realizó en todo momento; donde se fue registrando la 

evolución del aprendizaje de cada uno de los participantes referido al de la comprensión 

lectora utilizando el cuento, culminando con una prueba objetiva a través de Quizziz 

(software educativo). 

 

4.6 Tratamiento estadístico 

En el tratamiento estadístico de nuestra tesis utilizamos el programa SPSS, 

estadística descriptiva e inferencial y T de student y la estadística inferencial para 

contrastar nuestras hipótesis. Amparándonos en la definición de Gonzales (2009), el SPSS 

es un Software muy conocido y utilizado para investigaciones de mercado e 

investigaciones relacionadas con el área de la psicología y la sociología. 

De la misma forma, Ávila (2015) menciona que: La estadística es la ciencia 

aplicada para el análisis de datos que procesados permiten formular decisiones para la 

solución de los problemas de investigación, realizar pronósticos que anticipen las 

condiciones futuras que permitan predecir el futuro.  
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● Estadística inferencial. Permite hacer una inferencia para toda una población a partir 

de una muestra. La inferencia puede conducir o inducir a conclusiones que pueden o no 

ser ciertas, por lo que será necesario un margen de confiabilidad (Ávila, 2015). 

 

 

 

 

 

 

Capítulo V 

Resultados 

 

5.1 Validez y confiabilidad de instrumentos 

5.1.1 Validez. 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) mencionan que la validez del instrumento 

se basa en el grado en que la herramienta refleja el dominio de contenido específico y 

medido. 

Por ello, evaluar la efectividad de una herramienta de medición basada en todo tipo 

de evidencia; ya que cuanta más esta tenga de la validez del contenido, más cercana se 

representará la variable a medir. 

Dando a conocer si el instrumento (cuestionario – cuadernillo de cuentos) elegido 

es el adecuado para mejorar la comprensión lectora en estudiantes, válido y de suma 

importancia para realizar nuestra investigación; ya que este instrumento debe ser preciso, 

seguro, acorde a la edad y grado, que se pretende emplear. 

Para eso, se tuvo la participación de docentes con amplio conocimiento y 
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trayectoria en la educación de nuestro centro de estudio universitario, se les envió nuestro 

instrumento conformado por un cuadernillo de cuentos titulado El mundo mágico de la 

lectura. Los aspectos a evaluar fueron 10 criterios, tales como: redacción, objetividad, 

suficiencia, claridad, actualidad, intencionalidad, organización, coherencia, consistencia y 

metodología. Donde, los expertos evaluaron numéricamente en un rango de 0 % a 100 %. 

Estos están expresados en la siguiente tabla: 

 

Tabla 11 

Validez por juicio de expertos. 

N° Apellidos y nombres  % 

1 Mg. Julio Fidel Apaza 89,00 

2 Mg. Edgardo Humberto Chumbirayco Salvatierra 89,50 

3 Dr. Ronald Hugo Guadalupe Alvarez 80,00 

4 Dra. Josefina Arimatea García Cruz  90,50 

Promedio de validez 87,25 

Nota: Calificaciones de la validez del instrumento. Fuente: Autoría propia 
 

Los resultados de la tabla N° 11 demuestran que el promedio de validez por juicio 

de expertos es 87,25 %, por lo que se considera dentro del rango de validez excelente, para 

ser aplicada. 

 

5.1.2 Confiabilidad. 

Del mismo modo que la validez, la confiabilidad del instrumento es fundamental 

para la aplicación en nuestra investigación. 

En primer lugar, se aplicó una prueba piloto para poder verificar si dicho 

instrumento es confiable. Esta muestra elegida para realizar la prueba piloto reunió 

similares características a la población donde se llevó a cabo la investigación. 

Para la confiablidad de nuestro instrumento utilizamos el coeficiente de Kuder – 

Richardson 20 que es aplicable en las evaluaciones dicotómicas, donde existen respuestas 

incorrectas y correctas. 
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Caballero, Vargas, Quivio, Ramón, Morales y Gutiérrez (2016) definen que la 

confiabilidad toma valores de 0 y 1 y que son para verificar si el instrumento que se 

utilizó, brinda datos confiables siendo un instrumento fiable que realice mediciones 

consistentes y estables. 

La fórmula del coeficiente de Kuder Richardson – 20 que se aplicó es: 

 
 

Donde: 

S2
T = Varianza del total de las cuentas de la prueba.  

p = Proporción de respuestas correctas. 

q = Proporción de respuestas incorrectas. 

k = Número total de ítems de la prueba. 

Este procedimiento se realizó empleando el siguiente procedimiento: 

 Se aplicó un aprueba piloto a 15 estudiantes. 

 Se trasladan los datos de la prueba en el software estadístico Excel 2016. 

 Los resultados obtenidos en la prueba demuestran que la confiabilidad es:  

  
 

La escala de valores de la confiabilidad:  

Tabla 12 

Escala de los niveles de confiabilidad según Guilford. 

Escala Categoría 

0 – 0,20 Muy baja 

0,21 – 0,40 Baja 

0,41 – 0,60 Moderada 
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0,61 – 0,80 Alta 

0,81 – 1 Muy alta 

Nota: Niveles de confiabilidad. Fuente: Autoría propia. 

 
Tabla 13 

Síntesis de confiabilidad de la prueba piloto.  

Cuestionario N° de ítems N° de estudiantes 

Cuadernillo de 

cuentos 
48 15 

Resultados de la confiabilidad 

Técnica Kuder Richarson 20 0,89 

 Nota: Resultados de confiabilidad del instrumento. Fuente: Autoría propia. 
 

En el resultado obtenido del coeficiente kuder - Richardson 20 es igual a 0,89, por 

ello nuestro instrumento es válido al ser mayor de 0,60. De acuerdo con la escala de 

Guilford nuestro instrumento se encuentra en muy alta confiabilidad por estar dentro del 

rango de 0,81 – 1.  

 

5.2 Presentación y análisis de resultados  

 

Tabla 14 

Prueba de Shapiro-Wilk en Pos Test.  

Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

DIFERENCIA2 ,127 15 ,200* ,965 15 ,774 

Nota: Prueba de normalidad. Fuente: Autoría propia 
 

Los resultados obtenidos de la prueba de normalidad por Shapiro-Wilk nos permite 

asegurar que se trata de una distribución paramétrica, pues el P valor es mayor a 0,05 

(0,774 > 0,05) por lo cual se decide el estadígrafo de T student para muestras relacionadas.  

 

5.2.1 Resultado de la variable Comprensión lectora. 

H1.    El cuento mejora significativamente la comprensión lectora en los estudiantes de 

4to de primaria en la I.E. 5130 Pachacutec. Ventanilla. 
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H0.    El cuento no mejora significativamente la comprensión lectora en los estudiantes 

de 4to de primaria en la I.E. 5130 Pachacutec. Ventanilla. 

 

Tabla 15 

Comprensión lectora.  

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95 % de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

POSTCONTROL 

- POSTEXPE 
-6,800 1,521 ,393 -7,642 -5,958 -17,312 14 ,000 

Nota: Resultado de la hipótesis general. Fuente: Autoría propia. 

 

El análisis de las diferencias entre los resultados del postest del grupo control y el 

postest del grupo experimental realizado con la prueba T de student para muestras 

relacionadas indica que existieron diferencias significativas (T=-6,800) con una sig. 

Asintótica bilateral de = 0,000. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna.  

 

5.2.2 Resultado de la dimensión literal.  

H1 El cuento mejora significativamente el nivel literal de la comprensión lectora en 

los estudiantes de 4to de primaria en la I.E. 5130 Pachacutec. Ventanilla. 

H0 El cuento no mejora significativamente el nivel literal de la comprensión lectora 

en los estudiantes de 4to de primaria en la I.E. 5130 Pachacutec. Ventanilla. 

 

Tabla 16 

Nivel literal. 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 
Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95 % de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 
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Par 

1 

POST 

CONTROL 

LITERAL – 

POST 

EXPLITERAL 

-5,950 3,131 ,809 -7,684 -4,216 -7,359 14 ,000 

Nota: Resultado de la hipótesis específica 1. Fuente: Autoría propia. 

 

Según los resultados de la dimensión literal, se evidencia en el postest una 

diferencia significativa entre los grupos: experimental y de control realizado con la prueba 

T de student, en la dimensión comprensión literal con una sig. Asintótica bilateral de = 

0,000 lo que quiere decir es que existe diferencias significativas para rechazar la hipótesis 

nula y aceptar la alterna. 

Demostrando, así, que la aplicación del cuento mejora relevantemente el nivel 

literal de la comprensión lectora en los estudiantes de 4to de primaria en la I.E. 5130 

Pachacutec. Ventanilla. 

 

5.2.3 Resultado de la dimensión inferencial. 

H2.    El cuento mejora relevantemente el nivel inferencial de la comprensión lectora en 

los estudiantes de 4to de primaria en la I.E. 5130 Pachacutec. Ventanilla. 

H0.    El cuento no mejora relevantemente el nivel inferencial de la comprensión lectora 

en los estudiantes de 4to de primaria en la I.E. 5130 Pachacutec. Ventanilla. 

 

Tabla 17 

Nivel inferencial. 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 
Sig. 

(bilateral) Media 

Desviaci

ón 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95 % de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Par 

1 

POST INFER 

CONTROL – POST 

INFER EXPERI 

-7,333 2,059 ,532 -8,473 -6,193 -13,796 14 ,000 

Nota: Resultado de la hipótesis específica 2. Fuente: Autoría propia. 
 



72 

Según los resultados de la dimensión inferencial, se evidencia en el postest una 

diferencia significativa entre los grupos: experimental y de control realizado con la prueba 

T de student, en la dimensión comprensión literal con una sig. Asintótica bilateral de = 

0,000 lo que quiere decir es que existe diferencias significativas para rechazar la hipótesis 

nula y aceptar la alterna. 

Demostrando, así, que la aplicación del cuento mejora relevantemente el nivel 

inferencial de la comprensión lectora en los estudiantes de 4to de primaria en la I. E. 5130 

Pachacútec. Ventanilla. 

 

5.2.4 Resultado de la dimensión criterial. 

H3.   El cuento mejora significativamente el nivel crítico de la comprensión lectora en 

los estudiantes de 4to de primaria en la I.E. 5130 Pachacutec. Ventanilla. 

H0.   El cuento no mejora significativamente el nivel crítico de la comprensión lectora en 

los estudiantes de 4to de primaria en la I.E. 5130 Pachacutec. Ventanilla. 

 

Tabla 18 

Nivel criterial.  

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilate

ral) 
Media 

Desviación 

estándar 

Media 

de error 

estándar 

95 % de 

intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

 Par 

1 

POST CRITE 

CONTROL – POST 

CRITE EXPERI 

-7,000 2,976 ,768 -8,648 -5,352 -9,110 14 ,000 

Nota: Resultado de la hipótesis específica 3. Fuente: Autoría propia. 
 

Según los resultados de la dimensión criterial, se evidencia en el postest una 

diferencia significativa entre los grupos: experimental y de control realizado con la prueba 

T de student, en la dimensión comprensión literal con una sig. Asintótica bilateral de = 
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0,000 lo que quiere decir es que existe diferencias significativas para rechazar la hipótesis 

nula y aceptar la alterna. 

Demostrando, así, que la aplicación del cuento mejora de manera relevante el nivel 

criterial de la comprensión lectora en los estudiantes de 4to de primaria en la I. E. 5130 

Pachacutec. Ventanilla.  

 

5.3 Discusión  

Respecto de la hipótesis general: El cuento mejora significativamente la 

comprensión lectora en los estudiantes de 4to de primaria en la I.E. 5130 Pachacutec. 

Ventanilla. El programa El cuento mejoró significativamente la comprensión lectora, 

según los resultados mostrados en la tabla Nº 15 y estos resultados se encuentran en 

coincidencia con los estudios realizados por Chávez (2017) y Ruano (2021), quienes 

tuvieron hallazgos similares e incluso la teoría sociocultural de Vygotsky señala que el 

aprendizaje del niño se sustenta en la relación con otras personas (Vergara, 2017).  

Respecto de la primera hipótesis específica: El cuento mejora significativamente el 

nivel literal de la comprensión lectora en los estudiantes de 4to de primaria en la I.E. 5130 

Pachacutec. Ventanilla. Los resultados que se muestran en la Tabla Nº 16 indican que el 

programa El cuento mejoró significativamente la comprensión lectora. Estos resultados 

concuerdan con Campos (2017); Rivera (2018) y con la teoría de Brunner, afirma que la 

adquisición de conocimiento no se debe basar a la memorización mecánica de 

información, sino inducir a los educandos a desarrollar sus capacidades para enfrentarse a 

la vida diaria y los obstáculos que se les presente (Pérez, Pérez y Sánchez, 2013).  

Respecto de la segunda hipótesis específica: El cuento mejora significativamente el 

nivel inferencial de la comprensión lectora en los estudiantes de 4to de primaria en la I.E. 

5130 Pachacutec. Ventanilla. Los resultados obtenidos en la tabla Nº 17 indican que “el 
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cuento” mejoró significativamente la comprensión lectora. Estos resultados concuerdan 

con la investigación de León, Marmolejo y Peña (2018), e incluso con la teoría del 

desarrollo cognoscitivo de Piaget es que los estudiantes crean un modelo mental del 

mundo donde van a ir construyendo sus aprendizajes a través de sus procesos cognitivos 

(Tomas y Almenara, s.f.). 

Respecto a la tercera hipótesis específica: El cuento mejora significativamente el 

nivel crítico de la comprensión lectora en los estudiantes de 4to de primaria en la I. E. 

5130 Pachacutec. Ventanilla. Los resultados obtenidos en la tabla Nº 18 indican que el 

programa “el cuento” mejoró significativamente, estos resultados se corroboran con la 

investigación de Campos (2017), y con la teoría biológica sustentando que, las emociones 

pueden afectar la memoria, en el aprendizaje, la creatividad y los juicios sociales. Tienen 

una función importante las respuestas emocionales en la categorización de sus 

experiencias vitales (Bradley y Forgas [como se citó en Moreno], 2015). 
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Conclusiones 

 

 Primera: La aplicación del programa El cuento mejoró significativamente la 

comprensión lectora en los estudiantes de 4to de primaria en la I.E. 5130 Pachacutec. 

Ventanilla, determinada por los resultados obtenidos entre el postest del grupo control y 

postest del grupo experimental presentados en la Tabla Nº 15. 

 Segunda: La aplicación del programa El cuento mejoró significativamente la 

dimensión del nivel literal de la comprensión lectora en los estudiantes de 4to de 

primaria en la I.E. 5130 Pachacutec. Ventanilla, comparando los resultados obtenidos 

entre el postest del grupo control y postest del grupo experimental presentados en la 

Tabla Nº 16; con el cual se procedió a rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

alterna. 

 Tercera: La aplicación del programa El cuento mejoró significativamente la dimensión 

del nivel inferencial de la comprensión lectora en los estudiantes de 4to de primaria en 

la I.E. 5130 Pachacutec. Ventanilla, comparando los resultados obtenidos entre el 

postest del grupo control y postest del grupo experimental presentados en la Tabla Nº 

17; rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna. 

 Cuarta: La aplicación del programa El cuento mejoró significativamente la dimensión 

del nivel crítico de la comprensión lectora en los estudiantes de 4to de primaria en la 

I.E. 5130 Pachacutec. Ventanilla, comparando los resultados obtenidos entre el postest 

del grupo control y postest del grupo experimental presentados en la Tabla Nº 18; con el 

cual se procedió a rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. 
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Recomendaciones 

 

 Los(as) docentes de la Institución Educativa (I.E.) 5130 Pachacutec, Ventanilla, deben 

planificar y ejecutar este programa al momento de realizar sus experiencias de 

aprendizaje; ya que es un pilar fundamental en el desarrollo emocional y cognitivo de 

los estudiantes. 

 Los(as) docentes de la I.E. 5130 Pachacutec, Ventanilla, deben capacitarse en el empleo 

del programa El cuento para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del nivel 

primario; debido a que los resultados son favorables para los estudiantes. 

 Los docentes de la I.E. 5130 Pachacutec deben optimizar el desarrollo de los cuentos 

utilizando diversos recursos como imágenes, dramatizaciones, títeres, cuentacuentos y 

la gamificación. 

 A los padres de familia para que apoyen la labor docente propiciando espacios cómodos 

y atractivos para motivar a sus hijos e hijas en la lectura de cuentos literarios y 

populares, involucrándose en un mundo mágico para mejorar su comprensión lectora. 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 

El cuento para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes de 4to de primaria en la I.E. 5130 Pachacutec. Ventanilla 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Método Marco teórico 

1.- Problema general:  

¿En qué medida influye 

el cuento en la mejora 

de la comprensión 

lectora en los 

estudiantes de 4to de 

primaria en la I.E. 

5130 Pachacutec. 

Ventanilla? 

1. Objetivo general: 

Demostrar la 

influencia del cuento 

en la mejora de la 

comprensión lectora 

en los estudiantes de 

4to de primaria en la 

I.E. 5130 Pachacutec. 

Ventanilla. 

1. Hipótesis general: 

El cuento mejora 

significativamente la 

comprensión lectora 

en los estudiantes de 

4to de primaria en la 

I.E. 5130 Pachacutec. 

Ventanilla. 

El cuento  

 

DIMENSIONES 

 

- Popular 

- Literario 

ENFOQUE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Cuantitativo  

 

MÉTODO 

Experimental        

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Aplicada 

 

DISEÑO                                                                               

Experimental cuasi experimental 

 

     GE          O1          X             O2 

   ………………………………….. 

     GC          O1          -.-             O2 

 

Símbolos:  

G.E: Grupo experimental 

G.C: Grupo de control 

X: Experimento 

1. El cuento  

 

- Etimología 

- Definición  

- Evolución  

   histórica  

- Teorías  

- Bases filosóficas  

- Características 

- Elementos 

- Importancia  

- Objetivos  

- Funciones 

- Tipos 

2.Problemas 

específicos:  

¿En qué medida influye 

el cuento en la mejora 

del nivel literal de la 

comprensión lectora en 

los estudiantes de 4to 

2. Objetivos 

específicos: 

Determinar la 

influencia del cuento 

en la mejora del nivel 

literal de la 

comprensión lectora 

2. Hipótesis 

secundaria  

El cuento mejora 

significativamente el 

nivel literal de la 

comprensión lectora 

en los estudiantes de 

 

Comprensión lectora 

 

DIMENSIONES 

 

- Literal 

- Inferencial 

 

2.    Comprensión lectora 

- Definición 

- Teorías 

- Importancia   

- Modelos 

- Factores  



88 

de primaria en la I. E. 

5130 Pachacutec. 

Ventanilla? 

 

 

¿En qué medida influye 

el cuento en la mejora 

del nivel inferencial de 

la comprensión lectora 

en los estudiantes de 

4to de primaria en la 

I.E. 5130 Pachacutec. 

Ventanilla? 

 

 

¿En qué medida influye 

el cuento en la mejora 

del nivel crítico de la 

comprensión lectora en 

los estudiantes de 4to 

de primaria en la I. E. 

5130 Pachacutec. 

Ventanilla? 

 

 

 

en los estudiantes de 

4to de primaria en la 

I.E. 5130 Pachacutec. 

Ventanilla . 

 

Determinar la 

influencia del cuento 

en la mejora del nivel 

inferencial de la 

comprensión lectora 

en los estudiantes de 

4to de primaria en la 

I.E. 5130 Pachacutec. 

Ventanilla. 

 

Determinar la 

influencia del cuento 

en la mejora del nivel 

crítico de la 

comprensión lectora 

en los estudiantes de 

4to de primaria en la 

I. E. 5130 

Pachacutec. 

Ventanilla. 

  

4to de primaria en la 

I.E. 5130 Pachacutec. 

Ventanilla. 

 

 

El cuento mejora 

significativamente el 

nivel inferencial de la 

comprensión lectora 

en los estudiantes de 

4to de primaria en la 

I.E. 5130 Pachacutec. 

Ventanilla. 

 

 

El cuento mejora 

significativamente el 

nivel crítico de la 

comprensión lectora 

en los estudiantes de 

4to de primaria en la 

I. E. 5130 

Pachacutec. 

Ventanilla. 

 

 

- Crítico 

 

-.- : Sin experimento 

 

O1: Es el pretest que se aplicó al 

grupo experimental y el grupo 

control, antes de someterse a los 

efectos X. 

 

O2: Es el postest que se empleó al 

grupo experimental como al grupo 

control, después de haber sido 

sometido a los efectos X. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Los estudiantes 4to de primaria de la 

I.E. 5130 Pachacútec, Ventanilla 

Callao. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

TÉCNICAS  

La encuesta  

Fichaje  

 

 INSTRUMENTOS 

Cuestionario 

 

- Proceso didáctico 

- Algunas estrategias 

para el desarrollo 

de la comprensión 

lectora 

- Niveles de 

comprensión 

lectora 

✔ Nivel literal 

✔ Nivel 

inferencial 

✔ Nivel crítico 
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TRATAMIENTO ESTADISTICO 

SPSS 

Estadística descriptiva  

Estadística Inferencial  

Diagrama de Gantt 

 

PROCEDIMIENTOS 

Elección del tema.  

Desarrollo de la estructura.  

Recolección de información. 

Desarrollo del marco teórico.  

Elección de las técnicas e 

instrumentos.  

Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice B: Matriz instrumental 

El cuento para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes de 4to de primaria en la I.E. 5130 Pachacutec. Ventanilla 

Variable Definición Sub-variable Definición Indicadores Nº de sesiones 

Variable 

independiente 

 

El cuento 

Román (2012) 

sustenta que el 

cuento: Es un 

breve relato de 

acontecimientos 

reales o 

imaginarios, con 

un argumento 

sencillo y 

protagonizado por 

un reducido grupo 

de personajes. 

Popular 

Según Román (2012), 

sustenta que: El cuento 

popular es un relato 

tradicional de transmisión 

oral.  

● Comprende los cuentos leídos y escucha con 

agrado. 

● Lo que escucha en el cuento lo expresa con sus 

propias palabras. 

● Imita personajes imaginarios, utilizando distintos 

registros de habla. 

● Identifica las peculiaridades de los diferentes 

cuentos populares y su estructura. 

● Produce cuentos de manera creativa. 

● Crea guiones y dramatiza cuentos. 

● Sesión 1 

● Sesión 3 

● Sesión 5 

● Sesión 7 

● Sesión 9 

● Sesión 11 

Literario 

Para Román (2012), es el 

cuento transmitido y 

concebido de manera escrita. 

El escritor es normalmente 

conocido. Se representa casi 

siempre en una versión, sin 

el juego de variantes, ya que 

es típico de los cuentos 

populares.  

 

● Brinda ideas sobre palabras nuevas dándoles 

sentido. 

● Sobre el contenido, elabora hipótesis del cuento. 

● Identifica particularidades de los cuentos 

literarios y la estructura. 

● Emplea el subrayado en la relectura del cuento. 

● Contesta y escucha interrogantes del contenido 

del cuento. 

● Ilustra y produce su propio cuento. 

● Sesión 2 

● Sesión 4 

● Sesión 6 

● Sesión 8 

● Sesión 10 

● Sesión 12 
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Variable Definición  Sub-variable Definición Indicadores 
N° de 

preguntas 
Ítems 

Variable 

dependiente 

 

Comprensión 

lectora 

Según Cortez y 

García (2010), la 

comprensión 

lectora es un 

suceso de 

elaboración de 

significados. 

Depende 

sincrónicamente 

de tres factores: 

los datos 

brindados por el 

texto, las 

actividades que 

efectúa el lector y 

los conocimientos 

previos. 

Literal 

Cortez y García (2010) 

nos dicen que; es el 

nivel básico de la 

comprensión lectora de 

localización temática 

del texto. En este 

punto, el lector 

decodifica oraciones y 

palabras con el medio 

de reconstruir la 

información explicita 

del texto. 

● Encuentra la idea 

principal y 

secundaria. 

● Reconoce los 

personajes del 

cuento. 

● Reconoce el 

entorno del cuento. 

1 

2 

3 

4 
 

13 
 

14 

15 
 

16 
 

25 

 

26 

27 
 

28 

37 

38 
 

39 

40 

● El búho tenía miedo de: 

● De noche, ¿el búho? 

● El búho, ¿siempre quería salir? 

● ¿Qué fue lo primero que hizo para 

evitar la oscuridad? 

● ¿La hormiga encontró una miga de 

pan? 

● ¿Qué pensaba hacer con ella? 

● ¿Cuándo pensaba comerse la miga de 

pan? 

● Alguien le gritó a la primera hormiga, 

¿Quién era? 

● ¿Quién es el personaje principal del 

cuento? 

● ¿Con quién se encontró la niña? 

● ¿Por qué los habitantes del pueblo de 

“Nosepuede” vivían aislados? 

● El tema de la lectura es: 

● ¿Dónde estaba el bosque? 

● ¿Por qué crees que la ardilla le ofreció 

comida a la otra ardilla? 

● ¿Por qué se sentía muy triste la ardilla? 

● ¿Por qué no tenía ninguna amiga? 

Inferencial 

Según Cortez y García 

(2010) la comprensión 

inferencial es la 

facultad para establecer 

conclusiones e 

interpretaciones sobre 

las informaciones que 

están plasmadas de 

● Predice posibles 

respuestas. 

● Infiere del texto el 

significado de 

palabras 

desconocidas. 

● El significado de 

frases hechas lo 

5 

 

6 

7 

8 

 
17 

18 
 

19 

 

 

20 

● Un día vio a unas palomas, ¿por qué 

pensaba que tenían suerte? 

● ¿Qué siente el búho por las palomas? 

● ¿Cómo eran los amigos del búho? 

● ¿Por qué salía a cazar todas a pesar de 

su miedo? 

● A la tercera hormiga no le gustaba: 

● ¿Qué actitud tuvieron las dos primeras 

hormigas? 

● ¿Qué hubiera pasado si no llegaba la 

tercera hormiga?   
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manera explícita en el 

texto. 

infiere mediante su 

contexto. 

● Prever un final 

diferente.  

 

 

29 

 
30 

 
 

31 

 

 

32 

 
41 

 

42 

 

43 

 

44 

● ¿Qué diferencia hay entre las dos 

primeras hormigas y la última 

hormiga? 

● ¿Qué demostró Sara al ayudar a su 

mamá? 

● ¿Qué pasaba antes de que el pueblo 

Nosepuede entendiera que la unión 

hace la fuerza? 

● Qué significa la expresión: “Un 

optimista es el que cree que todo tiene 

arreglo”. 

● ¿Qué lección le dieron las hormiguitas 

a Sara? 

● ¿Qué buscaba la ardilla las veces que 

salía de su casa? 

● Si no hubiese llegado la ardilla, ¿Qué 

hubiese pasado con la otra ardilla? 

● ¿Por qué la ardilla buscaba tener 

amigos? 

● ¿Por qué la ardilla ya no se volvió a 

sentir triste? 

Crítico 

 

 

Para Cortez y García 

(2010); es aquí que el 

lector entiende el texto 

emitiendo juicios 

valorativos. Pone en 

juego los procesos 

cognitivos de 

valoración, síntesis, 

análisis, creatividad y 

enjuiciamiento. 

● Expresa y emite 

juicios de valor de 

acuerdo a su 

perspectiva como 

lector. 

● Señala las 

emociones que le 

provoca el texto 

leído. 

● Medita en  la 

intención del autor 

del texto. 

9 
 

10 
 

11 

 

12 

 

21 
 

22 

23 

24 

 

33 

34 

35 

● ¿Qué opinas de la actitud del búho al 

salir todas las noches? 

● ¿Crees qué las palomas fueron buenas 

con el búho? 

● Si tú fueras el búho: ¿Te hubieras ido a 

vivir con las palomas? 

● Si tú fueras amigo del búho, ¿Lo 

hubieses ayudado? 

● ¿Qué opinas de la actitud de la última 

hormiga? 

● ¿Te gustó el cuento? ¿Por qué? 

● ¿Qué opinas de las primeras hormigas? 

● ¿Crees que es importante vivir en 

armonía? 

● ¿Qué opinas de la actitud de Sara? 

● ¿Te gustó el cuento? ¿Por qué? 

● ¿Qué opinas de las hormiguitas? 
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36 

 
45 

 
46 

 

47 

 

48 

● ¿Crees que es importante trabajar en 

equipo? 

● Si tu fueres la ardilla, ¿Cómo arias 

para que no te sientas solo? 

● ¿Crees que la ardillita hizo bien 

invitando su comida a la otra ardilla 

que no conocía? 

● ¿Qué opinas de actitud de la ardilla al 

buscar tener amigos? 

● ¿Cuál crees que mejor resume la idea 

principal de esta historia? 

Fuente: Autoría propia.
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Apéndice C: Instrumento 
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98 

 



99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

 



101 

 

 

 

 



102 

 

 

 

 

 



103 
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105 

 



106 
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Apéndice D: Experiencias de aprendizajes 
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109 

 

  

 

  



110 

 

 

 



111 

 

 



112 

 

 

 

 



113 

 

 



114 

 

 



115 

 



116 

 

  



117 

 

 

  

 

 

 



118 

 

 

 



119 

 



120 

 

 

 



121 

 

 

 



122 

 

 



123 

 



124 

 



125 
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127 

 

 



128 

 

 

 



129 

 

 

 

 

 

 

 



130 

 



131 

 



132 
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138 

 



139 

 



140 

 

 

 



141 

 

  

 



142 

 

  

 

 



143 

 



144 
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147 

 



148 

 



149 
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Apéndice E: Registros fotográficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura E1. Aula de control: Aplicación del pretest. Fuente: Elaboración propia. 

Figura E2. Aula experimental: Aplicación del pretest. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura E3. Utilización del software wordwall.net para realizar preguntas del cuento 

realizada en la experiencia de aprendizaje N° 1. Fuente: Elaboración propia. 

Figura E4. Rondas de preguntas a través del software wordwall.net realizada 

en la experiencia de aprendizaje N° 2.  Fuente: Elaboración propia. 

Figura E5. Juego interactivo sobre preguntas del cuento trabajado realizada en la 

experiencia de aprendizaje N° 3. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura E6. Presentación del cuento a trabajar a través del software Mobbyt realizada en la 

experiencia de aprendizaje N° 3. Fuente: Elaboración propia. 

Figura E7. Evaluación a través de Quizizz realizada en la experiencia de aprendizaje N° 3. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura E9. Utilización de la ruleta para iniciar el debate realizada en la experiencia de 

aprendizaje N° 4. Fuente: Elaboración propia. 

Figura E10. Evaluación a través de Quizizz realizada en la experiencia de aprendizaje N° 4. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura E8. Presentación del cuento a través de títeres de palitos de chupete realizada en la 

experiencia de aprendizaje N° 4. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura E13. Utilización de la ruleta para organizar a los estudiantes por equipos realizada 

en la experiencia de aprendizaje N° 9. Fuente: Elaboración propia. 

Figura E11. Dramatizan la lectura “aquella importante clase de literatura” en forma 

ordenada realizada en la experiencia de aprendizaje N° 5. Fuente: Elaboración propia. 

Figura E12. Presentación del cuento “Asamblea de carpintería” a través de un 

retablo realizada en la experiencia de aprendizaje N° 6. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura E15. Juego para encontrar a los personajes del cuento realizada en la experiencia de 

aprendizaje N° 12. Fuente: Elaboración propia. 

Figura E14. Juego de iniciación de clase realizada en la experiencia de aprendizaje N° 10.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura E16. Aula de control: Aplicación del postest. Fuente: Elaboración propia. 

Figura E17. Aula experimental: Aplicación del postest. Fuente: Elaboración propia. 
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Apéndice F: Validación de expertos  
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Apéndice G: Base de datos del aula de control 

Pretest “cuadernillo de cuentos” 

Fuente: Autoría propia. 
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Postest “cuadernillo de cuentos” 

 

 

Fuente: Autoría propia. 
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Apéndice H: Base de datos del aula experimental 

Pretest “cuadernillo de cuentos” 

Fuente: Autoría propia. 
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Postest “cuadernillo de cuentos” 

 

 

Fuente: Autoría propia. 

 

 

 




