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RESUMEN 

La presente investigación denominada “Narración de cuentos andinos como 

estrategia en la comprensión lectora en estudiantes del segundo grado de la Institución 

Educativa Primaria N° 70718 Villa del Lago, Puno-2023”. Tuvo como objetivo 

determinar la eficacia de la narración de cuentos andinos como estrategia en la 

comprensión lectora. La investigación es de enfoque cuantitativo, de tipo experimental 

con diseño cuasi experimental, con pre y post test. La población y muestra de estudio 

fue de 19 estudiantes de las secciones “A” y “B” del nivel primario, para probar la 

hipótesis se utilizó la prueba estadística de t Student. En cuanto a los resultados al 

aplicar la pre test se obtuvo que los estudiantes del grupo experimental no alcanzaron el 

"Logro destacado" (0%) y luego de aplicar la estrategia de la narración de cuentos 

andinos, se evidenció que un 30% lograron alcanzar el nivel de logro destacado. En 

conclusión, la estrategia es eficaz para mejorar la comprensión lectora debido a que los 

cuentos andinos permiten la imaginación y la creatividad; además parte de los saberes 

previos de la cultura andina que son transmitidos desde los hogares. 

Palabras clave: Comprensión lectora, Cuentos andinos, Estudiantes, Estrategia, 

Narración.   
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ABSTRACT 

The present research called "Narration of Andean stories as a strategy in reading 

comprehension in second grade students of the Primary School N° 70718 Villa del 

Lago, Puno-2023". Its objective was to determine the effectiveness of Andean 

storytelling as a strategy for reading comprehension. The research is of quantitative 

approach, experimental type with quasi-experimental design, with pre- and post-test. 

The study population and sample were 19 students from sections "A" and "B" of the 

primary level, and the Student t-test was used to test the hypothesis. As for the results, 

when applying the pre-test, it was obtained that the students of the experimental group 

did not reach the "Outstanding achievement" (0%) and after applying the strategy of 

Andean storytelling, it was evidenced that 30% managed to reach the level of 

outstanding achievement. In conclusion, the strategy is effective in improving reading 

comprehension because Andean stories allow imagination and creativity; in addition, it 

is based on previous knowledge of the Andean culture that is transmitted from home. 

Keywords: Reading comprehension, Andean stories, Students, Strategy, Narration. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

La investigación tuvo la finalidad de determinar la eficacia con la narración de 

cuentos andinos como estrategia en la comprensión lectora de los estudiantes. Lo cual 

surge como una necesidad para que los niños logren alcanzar los diferentes niveles de 

comprensión, además de valorar y fortalecer nuestra cultura andina y valorar su propia 

identidad que permite coadyuvar en el área de comunicación. 

El propósito de la investigación es fortalecer la compresión lectora en sus 

diferentes niveles, puesto que en esta etapa los educandos tienen dificultades en cuanto 

a la compresión lectora, teniendo en cuenta la dicha estrategia que permite ver desde 

otra perspectiva al niño lector acerca de los textos brindados. 

En la investigación está incorporado los cuatro capítulos y se detalla lo siguiente. 

Referente al Capítulo I: Se aborda la parte introductoria, el planteamiento del 

problema dentro de ello se describe el problema observado, por consiguiente, se plantea 

la justificación, el objetivo general y el objetivo específico, de la misma forma la 

hipótesis general y la hipótesis específico de la investigación. 

Referente al Capítulo II: Se realiza un deslinde teórico, abordando los diferentes 

antecedentes de la investigación como son a nivel Internacional, Nacional y Regional, 

también se muestra lo que es la parte del marco teórico con sus respectivas dimensiones 

y marcos conceptuales. Consultando a diferentes autores para dar sustento al presente 

trabajo de investigación. 
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Referente al Capítulo III: Se expone los materiales, métodos utilizados tales 

como la metodología optada, la población, muestra de estudio, técnicas e instrumentos 

utilizados. 

Referente al Capítulo IV: Se detalla los resultados obtenidos en tablas y figuras 

con sus respectivos interpretaciones y análisis de datos que corresponde.  

Como parte final en el Capítulo V, se detalla la discusión, conclusión, tanto 

general y específico, de acuerdo al resultado que se llegó con la investigación realizada, 

recomendaciones, citas bibliografías y los Anexos correspondientes. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La narración del cuento en la etapa escolar de los niños es fundamental, ya que 

induce en la buena capacidad de escucha y la atención, fomentando su imaginación, 

creatividad y fantasía que muchas veces no son explorados. Direccionando a un hábito 

de la lectura recreativa en una temprana edad. 

Relatar historias a los niños solía ser una práctica común, pero ahora parece 

haber quedado en el olvido. En la era actual, los padres se encuentran saturados por el 

trabajo y no queda espacio para leer un cuento con los niños por ende los niños se 

encuentran absorbidos por las pantallas y redes sociales. La lectura constante contribuye 

al desarrollo de los niños, enriqueciendo sus conocimientos éticos y valores a través de 

las tradiciones transmitidas en las historias narradas (Rondon, 2018).  

MINEDU (2023) a través de la Evaluación Muestral a nivel nacional, refiere que 

los estudiantes alcanzaron a los resultados más bajos que en 2019 en la mayoría de las 

áreas que se evaluó. Únicamente en la Lectura de segundo grado de educación primaria, 

el promedio permanece igual que al año 2019. 
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La situación en cuanto a la comprensión lectora de los estudiantes del nivel 

primario en Perú es crítica, según la Evaluación Virtual de Aprendizajes (EVA 2021) 

del Ministerio de Educación. El país enfrenta un retraso de 3 años en el aprendizaje, y la 

Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA) de 2022 refiere que solamente 2 de 

cada 10 niños peruanos pueden alcanzar adecuadamente la comprensión del texto leído 

(Economía, 2023). 

En la Institución Educativa Primaria N° 70718 Villa del Lago, se evidencia el 

déficit de la comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado A y B, 

desencadenando a la baja capacidad de compresión en los diferentes niveles de 

comprensión. Debido a ello muchos de los estudiantes se sienten frustrados y muestran 

poco interés por la lectura. Por lo que se plantea la narración de cuentos andinos como 

estrategia en la comprensión lectora, el estudiante a través de la narración de los cuentos 

podrá vivenciar diferentes experiencias culturales que permita adquirir un hábito hacia 

la lectura y favorecer sus diferentes niveles de comprensión y la mejora en la habilidad 

comunicativa. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

1.2.1. Problema general 

¿De qué manera determina la eficacia mediante la narración de cuentos 

andinos como estrategia en la mejora de comprensión lectora en los estudiantes 

de la IEP N° 70718 Villa del Lago, Puno-2023? 
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1.2.2. Problemas específicos 

• ¿De qué manera determina la eficacia mediante la narración de cuentos 

andinos como estrategia en la mejora de la comprensión del nivel literal 

en los estudiantes de la IEP N° 70718 Villa del Lago, Puno-2023? 

• ¿De qué manera determina la eficacia mediante la narración de cuentos 

andinos como estrategia en la mejora de la comprensión del nivel 

inferencial en los estudiantes de la IEP N° 70718 Villa del Lago, Puno-

2023? 

• ¿De qué manera determina la eficacia mediante la narración de cuentos 

andinos como estrategia en la mejora de la comprensión del nivel crítico 

en los estudiantes de la IEP N° 70718 Villa del Lago, Puno-2023? 

1.3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Hipótesis general 

La narración de cuentos andinos como estrategia es eficaz para la 

comprensión lectora en estudiantes del segundo grado de la IEP N° 70718 Villa 

del Lago, Puno-2023. 

1.3.2. Hipótesis específicas  

• La narración de cuentos andinos como estrategia es eficaz para la 

comprensión del nivel literal en estudiantes del segundo grado de la IEP 

N° 70718 Villa del Lago, Puno-2023. 

• La narración de cuentos andinos como estrategia es eficaz para la 

comprensión del nivel inferencial en estudiantes del segundo grado de la 

IEP N° 70718 Villa del Lago, Puno-2023. 
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• La narración de cuentos andinos como estrategia es eficaz para la 

comprensión del nivel crítico en estudiantes del segundo grado de la IEP 

N° 70718 Villa del Lago, Puno-2023. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

En las instituciones educativas del nivel primario y en el área de comunicación, 

los problemas más recurrentes es la comprensión lectora. Por lo que el estudiante al 

momento de leer un texto no debe tener inconvenientes en comprender, pero la realidad 

es que muchos estudiantes no comprenden al momento de leer y por lo que les dificulta 

el entender, ya sea por la práctica o porque lo consideran un factor que no tiene 

importancia y existe poca iniciativa en leer los cuentos andinos, si bien es cierto Puno es 

conocido como la cuidad de plata, tierra de artistas y poetas y ello no se da ese realce a 

la cultura. 

Razón por la cual, con esta investigación se pretende contribuir y mejorar la 

comprensión lectora, a través de la estrategia de narración de cuentos andinos, que 

favorecerá de manera eficaz y significativo a los estudiantes, la narración de los cuentos 

se convierte en un instrumento educativo eficaz brindando contextos relevantes y 

significativos. Al brindar las historias, los cuentos en la educación, permiten que los 

estudiantes se sienten motivados para adquirir nuevos conocimientos a partir de sus 

saberes previos necesarias para el desarrollo cognitivo y personal (Iruri & Villafuerte, 

2022, p.236). 

Se ha considerado que la narración de cuentos andinos como estrategia para la 

comprensión lectora en estudiantes del segundo grado permitirá de manera significativa 

identificar el nivel de comprensión lectora en el que se encuentran los estudiantes. Por 

lo tanto, la investigación ayudará a los estudiantes a desarrollar un hábito de lectura. 
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Por lo tanto, con la dicha estrategia se refuerza en el área de comunicación 

fortaleciendo su nivel de comprensión lectora en los estudiantes, sabiendo que los niños 

son el futuro del país y el cambio de la humanidad. 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1.  Objetivo general 

Determinar la eficacia mediante la narración de cuentos andinos como 

estrategia en la comprensión lectora en estudiantes del segundo grado de la IEP 

N° 70718 Villa del Lago, Puno-2023. 

1.5.2. Objetivos específicos 

• Determinar la eficacia mediante la narración de cuentos andinos como 

estrategia en la comprensión del nivel literal en estudiantes del segundo 

grado de la IEP N° 70718 Villa del Lago, Puno- 2023. 

• Determinar la eficacia mediante la narración de cuentos andinos como 

estrategia en la comprensión del nivel inferencial en estudiantes del 

segundo grado de la IEP N° 70718 Villa del Lago, Puno-2023. 

• Determinar la eficacia mediante la narración de cuentos andinos como 

estrategia en la comprensión del nivel crítico en estudiantes del segundo 

grado de la IEP N° 70718 Villa del Lago, Puno-2023. 
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CAPITULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Taya (2023) en su investigación titulada “Los Cuentos Andinos como 

medio de aprendizaje de Saberes Ancestrales en niños de 4to de básica de la 

Escuela de Educación Básica Otavalo Valle del Amanecer”, tuvo como objetivo 

desarrollar un cuento andino que permita el aprendizaje de saberes ancestrales en 

niños de 8 a 9 años, que a su vez está encaminado a conocer sobre el proceso de 

ritualidad y religiosidad de las comunidades indígenas de la parroquia de 

Imantag del cantón Cotacachi. La investigación es del tipo cualitativa, con un 

diseño no experimental y de nivel descriptivo. Las técnicas utilizadas fueron la 

encuesta y entrevista, y sus respectivos instrumentos fueron aplicados a gestores 

culturales y abuelos de las comunidades. En conclusión, la elaboración de 

cuentos andinos para el aprendizaje de saberes ancestrales es una forma valiosa 

de preservar y transmitir la cultura y tradición de los pueblos originarios (p.9). 

Aruquipa (2019) en su investigación titulada “Estrategias para desarrollar 

la lectura comprensiva en cuarto de primaria, en la unidad educativa Rafael 

Mendoza Castellón-a en el distrito el alto 1, distrito Nº 6”, cuyo objetivo fue 

describir la estrategia metodológica de lectura, la metodología que utilizó fue 

cuasi experimental, para ello la técnica que utilizó fue la entrevista y finalmente 

llegó a concluir que la compresión lectora en el nivel literal, inferencial y crítico, 

de los tres niveles el que tuvo dificultad es en  el nivel crítico (pp.4-86). 
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Coarite (2022) en su tesis denominada “Cuentos andinos, como estrategia 

didáctica para mejorar la lectura comprensiva” ,cuyo objetivo fue  determinar el 

nivel de comprensión de la lectura a través de la estrategia didáctica cuentos 

andinos, en estudiantes de quinto de primaria de la Unidad Educativa Carlos 

Medinacelli de la ciudad de La Paz en la gestión 2019, el tipo de estudio que se 

utilizó en la investigación fue el del exploratorio con diseño pre experimental, 

con pre prueba y post prueba, dicha investigación dio conclusión de la aplicación 

de los cuentos andinos como estrategia didáctica sin duda resultó altamente 

significativa, determinando que el nivel de comprensión de la lectura a través de 

la estrategia didáctica cuentos andinos, en estudiantes de quinto de primaria es 

altamente efectiva (pp.10-71). 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Cconislla (2021) en su investigación titulada "Literatura oral andina para 

mejorar la comprensión lectora en estudiantes de una institución educativa de 

Ayacucho, 2021" como objetivo se planteó determinar la influencia de la 

literatura oral andina en la mejora de la comprensión lectora de los estudiantes 

de una institución educativa de Ayacucho, 2021. La muestra consistió de 10 

estudiantes y fue de tipo aplicado, con un enfoque cuantitativo y un diseño 

preexperimental. Los instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron 

lista de cotejo para la literatura oral andina y un pre y pos-test para la 

comprensión lectora, lo cual se concluye que la diferencia de la comprensión de 

la lectura entre pre test y post test es significativa, indicándonos que el programa 

de literatura oral andina tiene efectos favorables en los niveles literal, inferencial 

y crítico (p.7). 
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Espinoza (2021) en su tesis titulada “Uso de la dramatización de cuentos 

andinos y su efectividad en la mejora de los niveles de la comprensión lectora en 

los alumnos del cuarto grado del nivel primaria de la Institución Educativa 

Esteban Pavletich-Llicua Baja-2021”, tuvo como objetivo determinar el uso de 

la dramatización de cuentos andinos mejora los niveles de comprensión lectora. 

La investigación adoptó un enfoque cuantitativo, de naturaleza explicativa, y 

utilizó un diseño de investigación pre experimental que involucró un solo grupo 

de estudio. Con muestra de 22 estudiantes entre 9 y 10 años de edad del nivel 

primaria. Para comprobar la hipótesis se utilizó la prueba estadística denominada 

prueba de rangos de Wilcoxon finalmente se concluyó que se aceptó la hipótesis 

de investigación y se encontró que el uso de la dramatización de cuentos andinos 

mejora el nivel de comprensión lectora (p.6). 

Dávila (2022) en su trabajo de investigación titulado “Los cuentos 

populares como estrategia para el desarrollo de la comprensión lectora en 

estudiantes del CEBA “Víctor E Vivar”- Llata, 2021”, se planteó como objetivo 

principal de mejorar significativamente el desarrollo de la comprensión lectora 

en los niveles literal, inferencial y crítico, utilizando los cuentos populares como 

estrategia metodológica. El estudio se desarrolló en un paradigma cuantitativo, 

que fue un tipo de investigación aplicada, con un diseño cuasi experimental y un 

grupo pre prueba y post prueba. Obteniendo como resultado que la comprensión 

lectora mejora significativamente utilizando los cuentos populares como 

estrategia en los estudiantes del CEBA (p.4). 

Palma & Flores (2021) en su investigación titulada “Los cuentos andinos 

y su influencia para mejorar los inconvenientes en el desarrollo del lenguaje oral 

en los infantes de 5 años en la I.E.I. N°308 niño Jesús de Praga Juliaca-Puno, 
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2020”, tuvo como objetivo ver cómo influyen los cuentos andinos en los 

inconvenientes en el desarrollo del lenguaje oral, para ello consideró como un 

tipo de investigación aplicada conjuntamente con un diseño de investigación pre 

experimental por lo que se manipulo las variables para ver cómo es que se 

expresan los niños mediante una prueba de inicio y una prueba de termino, en la 

investigación participaron un total de 19 infantes, concluyendo que los cuentos 

andinos influyen significativamente en el desarrollo del lenguaje oral en los 

infantes de 5 años (p.8). 

Urrutia (2021) en su tesis titulada “Cuentos andinos para el desarrollo del 

lenguaje oral en niños y niñas de 5 años de una institución educativa inicial del 

distrito de Tamburco, 2020” tuvo como objetivo demostrar de qué manera los 

cuentos andinos influyen en el desarrollo del lenguaje oral en los niños y niñas 

de una institución educativa del nivel inicial del distrito de Tamburco. La 

población fue conformada por 19 niños. Para este estudio se aplicó una 

metodología de enfoque práctico con un nivel explicativo, utilizando un método 

deductivo para el diseño pre experimental, se empleó el instrumento de registro 

de evaluación. Se concluyó que los cuentos andinos tienen un impacto positivo 

en el desarrollo del lenguaje oral de los niños y niñas en la Institución Educativa 

Inicial del distrito de Tamburco (p.13). 

2.1.3. Antecedentes locales 

Flores & Nieto (2021) en su tesis titulada “Cuentos infantiles para 

mejorar la comprensión lectora en los niños de 4 y 5 años de la institución 

educativa inicial N° 279 Villa Paxa, Puno-2020”, el objetivo principal fue 

evaluar como el uso de los cuentos infantiles influye en la mejora de la 
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comprensión lectora de niños y niñas de 4 y 5 años, considerando los niveles, 

literal, inferencial y criterial. La investigación se realizó con una metodología 

experimental y un diseño pre experimental. Los resultados mostraron que el 

73,9% de los niños de 4 años alcanzaron un nivel de logro destacado, mientras 

que el 66,7% de los niños de 5 años también lograron un nivel destacado. Con 

un valor p = 0,000 menor que 0,05, se determinó que el uso de cuentos infantiles 

efectivamente mejora la comprensión lectora en los niños y niñas de 4 y 5 años 

(p.10). 

Ticona (2018) en su investigación denominado “Nivel de comprensión 

lectora de textos narrativos en los niños de 3° grado de la IEP N° 70025 

independencia nacional de la ciudad de Puno en el año 2017”, tuvo como 

objetivo determinar el dominio de la comprensión lectora, para lo cual el tipo de 

investigación considerada fue aplicada descriptiva de diseño descriptivo, para lo 

cual definió la muestra a 61 niños. La técnica aplicada fue un examen y como 

instrumento fue la prueba escrita, de ello obtuvo como resultado lo siguiente: el 

54,10% estuvieron en nivel medio, el 49,18% tuvo de nivel bajo, por último, 

llegó a concluir que los niños no llegan a entender por lo que presentan 

dificultades en leer un texto (p.12). 

Maxi & Vargas (2022) en su investigación titulado “Cuentos infantiles 

como estrategia en el desarrollo de competencias en el área de comunicación en 

niños de 5 años en la I.E.I. N° 294 Aziruni-Puno”, conde cuyo objetivo fue 

determinar la influencia de los cuentos, la metodología fue cuantitativo de 

diseño pre experimental de nivel descriptivo, para ello la muestra estuvo 

conformado de 45 niños quienes estuvieron sujetos a investigación a través de la 

técnica de la observación y como instrumento fue la guía de observación, de ello 
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obtuvo los siguientes resultados: el 91% de los estudiantes desarrolló la lectura 

de lengua materna, así como también el 64% de los estudiantes fue eficaz en la 

competencia de logro destacado y el 64% de los estudiantes tuvo desarrollo de 

creación de proyectos y finalmente llegó a concluir que la estrategia influye 

significativa en las competencias del área de comunicación (p.10). 

Choquemamani & Tipo (2021) en su investigación titulada “Mitos y 

leyendas como estrategia para la formación en valores de los niños (as) del 4to 

grado de la I.E.P. Nº 70620 “CHULLUNI” PUNO-2019”, cuyo objetivo fue 

determinar la eficacia de los mitos y leyendas como estrategia para la formación 

en valores en los niños(as) de la IEP Nº 70620 de Chulluni-Puno. La 

investigación pertenece al enfoque cuantitativo, de tipo experimental y diseño 

pre experimental, la muestra utilizada fue el no probabilístico por conveniencia, 

la técnica que se empleó es la encuesta y los instrumentos fueron los 

cuestionarios tanto del pre-test y post-test, con lo cual se determinó que los 

mitos y leyendas son eficaces en la formación de valores como el respeto, la 

responsabilidad, la solidaridad y la honestidad (p.11). 

Quispe (2020) en su investigación denominada “Narración de cuentos 

para la formación de valores en los estudiantes de 3er grado de la I.E.P. N° 

70026 Porteño - Puno, 2019”, tuvo como objetivo  determinar la eficacia de la 

narración de cuentos en la formación de valores, la investigación fue de diseño 

cuasi experimental con pre y post prueba teniendo como resultados: el 60% de 

estudiantes del grupo experimental han mejorado su formación de valores, 

alcanzando un promedio de (16 a 20), mientras el 53 % de estudiantes del grupo 

control continúan con un promedio de 10 puntos (0 a 10), resultado sometido a 

la prueba de hipótesis nos reporta Tc = 2.80 y Tt =1.70, siendo Tc > Tt, 
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Finalmente concluye que la narración de cuentos es eficaz en la formación de 

valores de solidaridad, respeto, responsabilidad y cooperación promoviendo una 

convivencia pacífica (p.9). 

2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Narración de cuentos andinos 

Encontramos definiciones según diferentes autores las cuales se 

evidencian de la siguiente manera. 

• Narración: 

Así mismo, UNAM (2010) Menciona que, las narraciones se distinguen 

por la presentación esencial de una secuencia de eventos, donde la ejecución de 

uno es crucial para la generación del siguiente. Estos eventos suceden en orden 

cronológico, lo que conlleva la prevalencia de marcadores temporales como 

"antes", "después", o "al cabo de una semana" en las narrativas. Este enfoque 

sigue una progresión lineal que obedece al esquema causa/efecto. 

Generar narrativas en el entorno educativo se convierte en herramientas 

valiosas para el desarrollo lingüístico y estético, ya que posibilitan la expresión 

de diversas formas de estructurar y reestructurar los recursos del lenguaje, tanto 

en el ámbito de la imaginación como en el comunicativo o discursivo. En este 

sentido, la práctica de componer narrativas contribuye a entender la escritura 

como una actividad destinada a representar significados y expresar libremente 

las ideas personales (Aguirre, 2012, p.90). 
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La narración es la forma de transmitir hechos reales o ficticios. Y esto 

puede ser muy breve, conciso, dinámico en las cuales se realizan actos de una 

manera muy rápida y general (Vecino & Vitali, 2015). 

Según Karbaum (2018) Indica que, contar historias es una actividad 

fundamental, practicada por la humanidad desde épocas antiguas y que perdura 

hasta hoy. Los relatos desempeñan un papel crucial en la supervivencia de la 

especie al transmitir conocimientos de una generación a otra y al contribuir a la 

formación de la identidad social de las comunidades. A lo largo del tiempo, cada 

era se caracteriza por sus transformaciones sociales y culturales, así como por 

sus avances tecnológicos. (p.220) 

• Cuento:  

El cuento se sitúa en el ámbito del género narrativo, siendo una forma 

literaria que narra hechos o eventos que suceden a ciertos personajes en un 

tiempo y espacio específicos. Como expresión social, el cuento refleja el 

pensamiento del autor y las conexiones que este ha establecido con su entorno, 

tomando ideas del medio para transformarlas en relatos o fantasías creíbles 

destinadas a un lector (Escobar, 2023).  

Los cuentos sumergen a las niñas y niños en un universo cargado de 

magia, acción, aventura y emociones. Al leerles cuentos, no solo experimentan 

placer auditivo, sino que también cultivan su imaginación, lenguaje y 

pensamiento. Durante la lectura, los niños construyen significado al crear 

imágenes mentales, formular preguntas y relacionar ideas. En particular, los 

cuentos, como expresiones literarias, ofrecen beneficios al combinar elementos 
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artísticos, reales y científicos, lo que los convierte en herramientas versátiles 

para propósitos estéticos, psicosociales y didácticos (Minedu, 2021). 

Indudablemente, el cuento es una de las formas narrativas más utilizadas 

en todos los contextos y también uno de los entretenimientos más populares en 

el ámbito literario. Su característica distintiva es su concisión, ya que narra 

eventos tanto fantásticos como reales, a menudo combinándolos para el deleite 

del lector o, en algunos casos, para comunicar conocimientos específicos 

(Talledo, 2018, p.10). 

• Cuenta cuentos: 

Es una forma tradicional de expresión oral en el que la persona narra 

cuentos con la finalidad de entretener y transmitir historias que nos expresan 

sobre nuestras vidas y nuestras raíces, convirtiéndose en una experiencia 

multicultural enriquecedora, divertida y sorprendente. 

Según Retamal (2020) afirma que, al narrar un cuento se hace 

trascendental tanto como para el emisor de las historias y como para el receptor, 

el primero debe lograr motivar y transferir con entusiasmo los cuentos a través 

de gestos, palabras. Mientras el receptor tiene la tarea de imaginar en su mente 

todo aquello que va recepcionando creando una unión del relato (p.50). 

• Cuentos andinos 

Según López (1920) los cuentos andinos fueron construidos en base de la 

observación y la experiencia, en el que constituye testimonios de la emoción y el 

aspecto de la realidad, por lo que tiene que ver mucho el género, así mismo 

fueron la narración de los personajes del universo narrativo actúan como 

impulsos del elemento instintivo, los personajes son individuales en el que 
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colocan las situaciones al límite y rescatan su propia humanidad y define los 

derechos de la vida. (p.2) 

Según Revilla (2019) para Delaunay “El cuento tradicional abre a cada 

uno un universo distinto del suyo; invita a hacer viajes al pasado, o hacia lejanías 

que no conocen otros límites que los de la imaginación y aquello de lo que cada 

uno tiene necesidad, es tan importante cuando más niño o cuando más oprimente 

es la realidad que le rodea”. (p.42) 

De este modo, los cuentos andinos pueden definirse como relatos breves 

de eventos que tienen lugar en los Andes. Por lo general, se transmiten 

oralmente de generación en generación, de padres a hijos, aunque en la 

actualidad también existen versiones escritas. Estos cuentos se caracterizan por 

su construcción libre, imaginativa y creativa, desarrollándose en ambientes 

propios de las zonas altas de los Andes (Ayala, 2022). 

• La narración de cuentos: 

Los cuentos narrados permiten a quienes escuchan seguir los 

acontecimientos con claridad, construyendo sus propias interpretaciones, lo cual 

constituye una base invaluable para su desarrollo psíquico. Asimismo, la lectura 

de cuentos, ya sean tradicionales, folklóricos, indígenas o contemporáneos, 

caracterizados por lo maravilloso y la exaltación de lo bello y noble, provoca el 

interés por seguir leyendo como también estimulan la imaginación (Aguirre, 

2012).  

La narración de los cuentos es de carácter ficcional en el que protagoniza 

en un grupo pequeño de personas y un argumento claro. Estos cuentos son 
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trasmitidos por vía escrita u oral en el que es una narración breve de hecho real o 

imaginario en el que se presenta las múltiples versiones (Vidangos, 2016). 

La narración de cuentos representa una modalidad única tanto de 

enseñanza como de aprendizaje en su sentido más extenso. Al transcurrir el 

tiempo, la humanidad ha empleado este método para transmitir conocimientos, 

interactuar con la realidad y generar transformaciones (Herrera et al., 2020). 

Contar cuentos emerge como una herramienta educativa efectiva en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, al ofrecer un contexto significativo que 

cautiva a los estudiantes y convierte el aprendizaje en una experiencia atractiva y 

divertida (Iruri & Villafuerte, 2022). 

• Importancia de los cuentos andinos en el aprendizaje 

El significado de los cuentos andinos reside en su idoneidad para 

impulsar la apreciación del conocimiento tradicional arraigado en la región 

habitada, como los Andes, facilitando así el crecimiento personal. Por esta razón, 

es crucial impulsar la difusión de estas obras, ya que contribuyen a fortalecer la 

identidad cultural mediante su lectura (Coarite, 2022). 

En el proceso de aprendizaje de los estudiantes, los cuentos andinos se 

perciben como el fundamento esencial de las sabidurías ancestrales y 

representan la herencia cultural de nuestros antepasados. Por tanto, el empleo de 

cuentos andinos como estrategia didáctica busca que los niños se familiaricen y 

conecten con sus raíces culturales. Además, estos relatos andinos facilitan el 

desarrollo de habilidades socioemocionales que no solo realzan las cualidades y 

valores individuales, sino que también contribuyen al fortalecimiento de la 

identidad cultural (Cutipa & Quispe, 2023). 
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El cuento se presenta como un recurso didáctico fundamental, siendo el 

principal medio para cultivar la creatividad, la sensibilidad y estimular el 

pensamiento crítico. Los relatos andinos no solo tienen el propósito de 

entretener, sino que también encierran sabiduría y ofrecen diversas 

oportunidades de enseñanza a través de distintos lenguajes como el teatro, 

títeres, radio drama, música, literatura y corporeidad. Se convierten así en un 

referente significativo, permitiendo que los niños exploren los misterios de las 

historias, comprendan el universo de símbolos y cultura, preservándolo y 

transformándolo mediante este lenguaje. La imagen desempeña un papel 

esencial en la narración de la historia (Cutipa & Quispe, 2023). 

2.2.1.1. Narrador 

El narrador oral no solo recrea historias, sino que también se convierte en 

un creador de su propia narrativa individual en el contexto de lo colectivo. 

Funciona como un depósito y transmisor directo de la memoria social, 

abordando lo que no puede ser expresado. En momentos de opresión y silencio, 

el narrador oral persiste al relatar leyendas, mitos, recuerdos, cuentos, canciones 

(Senaf, 2022). 

Según Loza (2017) narrador es aquel que relata la historia. Si estás 

compartiendo lo ocurrido, tú asumes el papel de narrador ya sea en cuentos y 

fábulas, el narrador es quien narra los eventos en una secuencia ordenada 

presentando a los personajes entre principales y secundarios. 

Según Versailles (2021) el narrador es el individuo que redacta y relata la 

historia; el autor no necesariamente es la misma persona. El narrador puede 
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adoptar la voz de uno de los personajes o incluso ser un observador externo que 

comprende los hechos sin estar directamente involucrado. 

2.2.1.2. Personajes 

Según Loza (2017) los personajes son individuos, animales u objetos que 

aparecen y juegan un papel en la narrativa. El autor suele introducirlos directa o 

indirectamente, utilizando descripciones de sus atributos físicos y psicológicos, 

así como a través de su comportamiento y relaciones con otros personajes. 

• Personaje principal o protagonista: El protagonista, o personaje 

principal, ocupa el centro de la narrativa y participa en todas las acciones, 

las cuales de alguna manera lo afectan.  En la mayoría el personaje 

principal es el centro de los cuentos, historias que se desarrolla. En 

ocasiones, puede haber múltiples personajes protagónicos en una historia, 

especialmente cuando uno de ellos se presenta como enemigo o 

antagonista de otro. En tales casos, se habla de una combinación de 

personajes: protagonista y antagonista. 

• Personaje secundario: El personaje secundario de la narrativa toma 

parte en ciertos eventos, su relevancia radica en la relación y dependencia 

que mantiene con el protagonista. 

• Personaje incidental: Este personaje tiene una intervención mínima en 

la historia, por lo que su relevancia es limitada y los eventos no lo 

impactan ni afectan significativamente. 
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2.2.1.3. Acontecimientos 

La trama se constituye de eventos que se despliegan a través de escenas y 

episodios, organizándose en una estructura fundamental que comprende el 

inicio, el desarrollo y el desenlace (Versailles, 2021). 

2.2.1.4. Espacio y tiempo 

Según Versailles (2021) define: 

• El espacio: Es el escenario donde ocurren los eventos de una historia, 

mientras que el tiempo abarca cuándo o dónde tiene lugar la narración, 

así como la duración de la historia para desarrollar sus escenas o partes. 

• El tiempo: Se referirse a la época específica en que se sitúa la narración 

como al lapso temporal necesario para la progresión de los eventos. 

Según Guzmán (2020) da a conocer: 

• Inicio: Este elemento se encuentra al inicio de cada cuento, estableciendo 

el escenario donde se desarrolla el hecho y presentando a los personajes 

principales de la historia. 

• Desarrollo: Es la parte donde se produce el conflicto o el problema del 

cuento tomando forma de los hechos. El conflicto surge a partir de un 

quiebre o alteración de lo que se plantea al inicio. 

• Desenlace o final: Se da la resolución de la historia y marca el cierre de 

la narrativa, incluso en casos de finales abiertos, puede concluir de 

manera satisfactoria o no, siendo el punto donde se resuelve el conflicto 

principal del cuento y finaliza la trama, generalmente con la victoria del 

bien sobre el mal. 



35 

Figura 1  

Secuencia narrativa del cuento 

 

Nota. (Enciclopedia de conocimientos fundamentales). 2010 

2.2.2. Comprensión lectora 

La comprensión lectora establece una de las cuatro capacidades 

lingüísticas fundamentales que debemos adquirir para comunicarnos de manera 

efectiva. El concepto de habilidades lingüísticas aborda las diversas formas en 

que se emplea el lenguaje, clasificándolas según el papel que desempeña el 

individuo en la comunicación (productor o receptor) y el código utilizado puede 

ser oral o escrito. Por lo tanto, las cuatro habilidades son: expresión oral, 

comprensión oral, expresión escrita como también comprensión escrita o lectora 

(Peregrina, 2017). 

La comprensión lectora implica procesos de pensamiento que se 

despliegan durante la lectura, evolucionando gradualmente a medida que el 

lector pone en práctica sus conocimientos previos y los relaciona con el texto. 

Este proceso incluye varios niveles, como el nivel literal, nivel inferencial, y 

nivel crítico (Gordillo & Flórez, 2009). 
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Momentos de la lectura 

Según Solé (1992) la lectura es un proceso múltiple. Que necesita; 

emplear una secuencia de un antes, Durante y Después. 

• Antes: Se establece el propósito, se elige y establece la lectura que se 

espera encontrar en ella.  

• Durante: Se consideran los elementos que influyen en el acto de leer, 

como la activación de conocimientos previos, el intercambio entre 

lectores y el discurso del autor, así como el contexto social. 

• Después: Al finalizar la lectura, se clasifica el contenido, mediante de las 

relecturas y síntesis (pp.77,117). 

2.2.2.1. Comprensión nivel literal 

Según Gordillo & Flórez (2009) en nivel literal el lector identifica las 

frases y palabras explicitas del texto, captando la información de manera 

superficial sin una intervención cognitiva e intelectual profunda. Esto implica 

una reconstrucción del texto. 

La localización e identificación de los elementos del texto según el autor 

incluyen: 

• Ideas principales: El enunciado más importante de un párrafo o del 

relato. 

• Secuencias: Identifica el orden de las acciones. 

• Comparación: Distinción entre diferentes caracteres, tiempos y lugares 

explícitos.  

• Cusa o efecto: Determinación de razones explícitas de ciertos sucesos o . 

(p.97) 
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2.2.2.2. Comprensión nivel inferencial 

Así mismo Gordillo & Flórez (2009) en este nivel, el lector analiza y 

comprende el vínculo y significado que le permiten interpretar más allá de lo 

explícito en el texto, indaga las relaciones que van más allá de la información 

relevante, añadiendo detalles y experiencias previas, relacionando lo leído con 

sus conocimientos anteriores, formulando hipótesis y generando nuevas ideas 

para llegar a conclusiones. Este nivel inferencial, que implica un alto grado de 

abstracción es poco común en la práctica lectora. 

Para este nivel de comprensión la localización e identificación de los 

elementos del texto según el autor son los siguientes: 

• Infiere informaciones adicionales que el lector supone que puede haber 

incluido el texto. 

• Completas ideas principales que no están claramente presentadas. 

• Deducir las secuencias de acciones que podrían ocurrir si el texto 

terminara de otra manera. 

• Realizar inferencias sobre causa y efecto, formulando hipótesis acerca de 

las motivaciones o características del tiempo y el lugar. 

• Intuición basada en una lectura incompleta de ocurrido. 

• Comprender un lenguaje figurativo, para identificar la significación 

literal de un texto. (p.98) 

2.2.2.3. Comprensión nivel crítico 

De la misma manera Gordillo & Flórez (2009) dan a conocer que en 

dicho nivel el lector tiene la capacidad de emitir juicios sobre el texto leído, 

aceptándolo o rechazándolo, pero respaldando su posición con argumentos. La 
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lectura crítica implica analizar y valorar un texto, considerando la formación del 

lector, su juicio y los conocimientos que posee sobre el tema tratado en la 

lectura. 

Los juicios según el autor son: 

• De la verdad o fantasía: según la experiencia que va adquiriendo el lector 

de los sucesos y relatos vividos mediante la lectura. 

• De adaptación y validez: verifica lo que está escrito comparándolo con 

otras fuentes de información. 

• De apropiación: necesita una evaluación de las distintas partes para poder 

asimilar el contenido. 

• De rechazo o aprobación: depende del código moral y del sistema de 

valores del lector. (p.98) 

Según Loza (2017) define: 

a) Mitos: Son narraciones ficticias que busca explicar la existencia humana, 

así como fenómenos naturales o las acciones de los dioses en tiempos 

antiguos. Los personajes de los mitos suelen ser dioses, semidioses o 

héroes con habilidades especiales y sobrenaturales. Estas historias se 

transmiten de generación en generación, formando parte integral de la 

tradición cultural, conjunto de mitos de una cultura se denomina 

mitología. 

b) Leyendas: Las leyendas son relatos ficticios y fantásticos que han sido 

transmitidos oralmente de una generación a otra, de padres a hijos, hasta 

llegar a la actualidad. Suelen ser narraciones breves sobre hechos y 

eventos, mayormente imaginarios o, en ocasiones, basados en hechos 
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reales, pero con elementos fantásticos y exagerados que se han agregado 

con el tiempo. Estas historias se transmiten tradicionalmente de forma 

oral y, posteriormente, algunas han sido registradas por escrito, 

convirtiéndose así en leyendas escritas. 

c) Costumbres: Los cuentos de costumbres ilustran la forma de vida ligada 

a la agricultura y a las sociedades sedentarias, conservando elementos de 

etapas previas. Estas narrativas abordan progresivamente las relaciones 

familiares exógamas, nucleares y vitalicias (p.33-34)  

d) Deidades: Una deidad se refiere a un ser al que se le asigna un papel en 

el orden cósmico, recibiendo tributo o devoción como características 

propias de una divinidad, pero no se trata de una persona divina. La 

deidad es una conceptualización de la inteligencia humana que busca 

universalizar los elementos compartidos por todas las divinidades, 

independientemente de la religión a la que pertenezcan y sean creadas 

por el hombre (García,2013). 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

Narración: Consiste en relatar de manera secuencial hechos y sucesos ocurridos 

en un determinado tiempo y espacio esto ya sean reales o ficticios con la cual los 

estudiantes se sientan motivados a la hora de leer el texto. Dicho sea de paso, 

formar el hábito en cuanto a la lectura que mucha falta hace en nuestros 

estudiantes. 

Cuentos andinos: Son relatos basados en la cultura andina que cada pueblo 

posee, a lo largo de la historia, con la cual busca representar y fortalecer la 

identidad cultural de cada individuo, atreves de las creencias y dificultades que 
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el autor descubrió durante su contacto con la cultura andina para transmitir 

diferentes conocimientos ancestrales. 

Estrategias: Son un conjunto de planes y acciones que está trazado para lograr 

un objetivo específico, con la cual exista la mejora de manera significativa en el 

aprendizaje y conseguir resultados esperados. 

Estrategias de la narración: Son las diferentes formas, planes, acciones y 

materiales didácticos para llegar al receptor ya sea con una historia, cuento, 

fabula, mito leyenda, etc. A través de la narración estimular la imaginación del 

público.  

Narración oral: Es el acto de transmitir a través de la voz un conjunto de 

acontecimientos o sucesos en la cual son partícipes tanto el emisor como el 

receptor, de modo que se promueve el desarrollo del lenguaje expresivo y 

manejo escénico. 

Comprensión lectora: Es la capacidad de comprender las ideas importantes de 

un determinado texto que se lee, un proceso cognitivo donde el individuo asimila 

el significado de cada palabra. 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE ESTUDIO 

La presente investigación se llevó acabo en la Institución Educativa Primaria N° 

70718 “Villa del Lago” situada en el distrito, provincia y departamento de Puno. Esta 

Institución de gestión pública se encuentra en el extremo del sur este del Perú, entre los 

13°00'00" y 17°17'30" de latitud sur y los 71°06'57" y 68°48'46" de longitud. Pertenece 

a la DRE y UGEL Puno, la institución educativa está ubicada en la Av. Norte S/Centro 

poblado Villa del Lago Puno. 

Figura 2 

Ubicación de la IEP N°70718 Villa del Lago – Puno 

 

Nota. Google Maps (2023) 
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3.2. PERIODO DE DURACIÓN DEL ESTUDIO 

Esta investigación da comienza con la presentación de documentos a la IEP en 

Julio, prosiguiendo con la ejecución de proyecto el 14 de agosto, finalizando el 13 de 

noviembre de 2023. 

3.3. PROCEDENCIA DEL MATERIAL UTILIZADO 

Se utilizaron en el Pre-test y post-test, 10 sesiones de aprendizaje, además se 

realizó tomando en cuenta las competencias, capacidades y desempeños Curriculares 

perteneciente al Ministerio de Educación del Perú, de la misma se emplea los materiales 

didácticos y concretos, paginas bibliográficas, fichas de evaluación, útiles de escritorio, 

impresiones, etc. De modo que fueron piezas fundamentales para la ejecución de dicha 

investigación. 

3.3.1. Técnica e instrumento de recolección de datos  

• Técnica: Ficha de observación 

Las fichas de observación son herramientas más utilizadas para evaluar el 

rendimiento de los estudiantes en el ámbito educativo. Cuya finalidad es 

corroborar en un documento, generalmente por escrito, lo que acontece en el 

aula. Lo cual facilita la verificación del nivel de logro de cada estudiante, sin 

embargo, presenta ciertas limitaciones, especialmente a la hora de recoger datos 

(Diaz, 2021). 

• Instrumento: Prueba escrita 

Prueba Escrita: “Es un instrumento de medición cuyo propósito es que el 

estudiante demuestre la adquisición de un aprendizaje cognoscitivo, el dominio 
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de una destreza o el desarrollo progresivo de una habilidad. Por su naturaleza, 

requiere respuesta escrita por parte del estudiante” (Torres, 2011, p.5). 

• Pre y post test: Son diseños de grupos controles que permiten sustentar 

la igualdad de los grupos facilitando la comparación de posibles 

diferencias significativas entre ellos, en la medida en que los rasgos 

poblacionales se distribuyen al azar en ambos grupos (Salinas & 

Cárdenas, 2009). 

• Lista de cotejo: Se refiere a un método de evaluación que incluye una 

lista de criterios predefinidos, donde la calificación se limita a indicar la 

presencia o ausencia mediante una escala dicotómica, como sí-no o 1-0 

(Gómez, 2013, p.11). 

3.3.2. Validación del instrumento  

El instrumento que se utilizó fue el cuestionario, en el que es un tipo de 

documento de un múltiple conjunto de preguntas, para Casas (2003) es un conjunto de 

preguntas, por lo que normalmente es de varios tipos, preparados y sistematizados 

cuidadosamente de hecho y aspectos que interesan en una investigación, la misma que 

fue validado por la Dra. Katia Pérez Argollo, Dra. Zaida Esther Callata Gallegos 

docentes de la Universidad Nacional del Altiplano. 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA DE INVESTIGACIÓN 

3.4.1. Población  

La población de investigación consistió en un grupo específico de casos 

claramente definido, limitado y accesible. Este conjunto sirvió como base para 
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seleccionar la muestra y que cumpla con los criterios preestablecidos (Arias et al., 

2016). 

La población de estudio para dicha investigación estuvo constituida por 19 

estudiantes del segundo grado que corresponde a las secciones “A” y “B” de la 

Institución Educativa Primaria N°70718 Villa del Lago Puno. 

Tabla 1 

Población de los estudiantes de la IEP N° 70718 Villa del Lago, Puno 

SECCIÓN VARONES MUJERES TOTAL 

A 7 3 10 

B 8 1 9 

TOTAL 15 4 19 

Nota: Información extraída de la nómina de matrículas. 

3.4.2. Muestra 

“La muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectan 

los datos, por lo que tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión, 

además de que debe ser representativo de la población” (Hernández et al., 2014, p.4). 

El muestreo aplicado para la investigación fue de no probabilístico intencional, 

se trabajó con toda la población conformada por 19 estudiantes del segundo grado “A” 

y “B”, donde “A” fue el experimental y la sección “B” fue el grupo control del nivel 

primario de la Institución Educativa Primaria N°70718 Villa del Lago Puno-2023. 
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Tabla 2 

Muestra de los estudiantes de la IEP N° 70718 Villa del Lago, Puno 

GRUPO SECCIÓN TOTAL 

Experimental A   10 

Control B 9 

TOTAL   19 

Nota: Elaboración propia 

3.5. DISEÑO ESTADÍSTICO 

3.5.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación considerada fue de tipo aplicada, porque se aplicó la 

estrategia, como respuesta a un problema con el único fin de brindar solución. Al 

respecto Tamayo & Tamayo (2008) refiere la investigación aplicada es el que se le 

denomina como activa. Asimismo, Murillo (2008) refiere que la investigación aplicada 

busca la aplicación de conocimiento adquirido a su vez se adquiere otros conocimientos 

esto sucede cuando después de implementar las prácticas en la investigación. 

3.5.2. Diseño de investigación  

 Según Kirk (1995) el diseño cuasi experimental se asemeja a los experimentos 

en que implica la manipulación de una variable independiente, pero a diferencia de los 

experimentos, en este caso, los sujetos no son asignados aleatoriamente a las diferentes 

condiciones experimentales. Este tipo de diseño se emplea cuando la asignación 

aleatoria no es viable o cuando, por razones prácticas o éticas, es necesario utilizar 

grupos pre existentes.  

El diseño de investigación es cuasi experimental, para ello, primero se aplicó 

una prueba de entrada, monitoreándose durante el proceso del experimento, 
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seguidamente se aplicó la prueba de salida, la misma que tiene forma del siguiente 

modelo:  

Ge: O1 → X → O2 

Gc: O1  →  O2 

Donde: 

(Ge): El grupo experimental. 

(Gc): Grupo control. 

(X): Experimento.  

(O1): Pre test. 

(O2): Post test. 

3.5.3. Enfoque de investigación  

El método de investigación fue un enfoque experimental cuantitativa con un 

diseño cuasi experimental, porque se realizó la recolección de los datos posterior a ello 

se realizó un análisis de los datos con fin de responder a las preguntas y probar la 

hipótesis. Al respecto Sampieri, et al., (2004), “el enfoque cuantitativo se fundamenta 

en un esquema deductivo y lógico que busca formular preguntas de investigación e 

hipótesis para posterior probarlas” (p.4). 

3.6. PROCEDIMIENTO 

Durante el procedimiento de la investigación se realizó la prueba escrita que 

formó parte de un cuestionario de entrada (Pre-test) en el que consistió aplicar al inicio 

y permitió establecer el nivel de compresión lectora en el que se encuentran los 
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estudiantes, durante el proceso del dictado de clases. Finalmente, se realizó una prueba 

(Post-test) que consistió comprobar el resultado obtenido luego de aplicar los cuentos 

andinos al grupo experimental durante las sesiones de clases. 

Para recopilar los datos se realizó los siguientes pasos: 

• Se inició con la presentación de un documento, lo cual fue una solicitud a 

la Institución Educativa Primaria N°70718 Villa del Lago Puno, para 

continuar con la ejecución de dicha investigación. 

• Posteriormente se ejecutó con la prueba de entrada (pre test), con la 

finalidad de obtener datos. 

• Se puso en marcha la ejecución a través de las 10 sesiones de aprendizaje 

al grupo experimental. 

• Al finalizar las sesiones se realizó la prueba de salida (post test), con el 

fin de comparar resultados obtenidos en ambos grupos. 

• Finalmente se procedió con las interpretaciones de los resultados de 

acuerdo a la estrategia utilizada la cual es la narración de cuentos andinos 

para la comprensión lectora en sus tres niveles. 

3.7. VARIABLES 

El estudio consta de las siguientes variables: 

• Narración de cuentos andinos. 

• Comprensión lectora 
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Tabla 3 

Cuadro de operacionalización de variables  

VARIABLE(S) DIMENSIÓN(S) INDICADOR(ES) 

Narración de 

cuentos andinos 

Narrador 

Personajes 

Acontecimientos 

Espacio y tiempo 

Inicio 

Desarrollo 

Desenlace 

Final 

Comprensión 

lectora 

Comprensión literal 

Comprensión 

inferencial 

Comprensión crítica 

• Mitos 

Comprende los siguientes textos: 

- Los músicos y el encanto 

- El puku puku y el gallo 

- El zorro que fue al cielo 

• Leyendas 

Comprende los siguientes textos: 

- Origen del lago titicaca 

- Los tres jóvenes perezosos 

- El sol y la luna 

• Costumbres 

Comprende los siguientes textos: 

- La papa como tesoro de la tierra 

- La fiesta de las t´antawawas 

• Deidades 

Comprende los siguientes textos: 

- La historia del Dios Wiracocha 

- El río hablador 

Nota: Elaboración propia. 

3.8. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para el análisis de los resultados primeramente se cuantificó las notas obtenidas 

por los estudiantes en una hoja de cálculo del programa Microsoft Excel. Luego de 

cuantificar la información se exportó la información al programa estadístico del SPSS, 

cuya versión fue del 25, en el cual nos ayudó a realizar el análisis de la información 
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obtenida en cuadros descriptivos, así como también realizar la comprobación de las 

hipótesis planteadas.   

Para contrastar las hipótesis, se utilizó la prueba de T de Student, tras realizar 

previamente un análisis de normalidad para determinar la distribución de los datos y 

poder llevar acabo la contrastación de hipótesis correspondiente. el que se definió la 

procedencia de los datos para su respectiva contrastación de hipótesis.  

La prueba t de Student tiene la siguiente formula: 

 

Donde: 

• t = Estadístico t calculado 

•     Promedio de las diferencias 

• Sd  Desv. Estándar de las diferencias 

• n Muestra 

Hallada el valor de la T student a través del programa del Spps, este resultado se 

llega a comparar con el T de tablas, el mismo que se anexa en la investigación. Esta 

comparación se realiza con la finalidad de determinar la mejora de la comprensión 

lectora utilizando la estrategia de la narración de los cuentos andinos  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1.1. Resultado general sobre el nivel de comprensión lectora 

Tomando en cuenta que la comprensión lectora implica procesos de pensamiento 

que se despliega durante la lectura que incluye nivel literal, seguido por el nivel 

inferencial y finalmente por el nivel crítico, por tal razón en la tabla 4, se da a conocer 

respecto al nivel de comprensión lectora de los estudiantes del segundo grado de la IEP 

N° 70718 Villa del Lago, Puno - 2023. 

Tabla 4 

Nivel de comprensión lectora, antes y después de emplear la narración de cuentos 

andinos 

Escala de 

calificación 

Antes Después 

Grupo 

control 

Grupo 

experimental 

Grupo 

control 

Grupo 

experimental 

N % N % N % N % 

En inicio (C) 2 22% 8 80% 3 33% 0 0% 

En Proceso (B) 5 56% 2 20% 4 44% 2 20% 

Logro esperado (A) 2 22% 0 0% 2 22% 5 50% 

Logro destacado 

(AD) 

0 0% 0 0% 0 0% 3 30% 

Total 9 100% 10 100% 9 100% 10 100% 

Nota. Análisis comparativo entre un pre y post test sobre la comprensión lectora. 
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Figura 3 

Descripción gráfica sobre el nivel de comprensión lectora, antes y después de emplear 

la narración de cuentos andinos 

 

Nota. Descripción gráfica de la tabla 4. 

En la tabla 4 y figura 3, se da a conocer una comparación del grupo control y 

grupo experimental en cuanto a la comprensión lectora entre antes y después de aplicar 

la estrategia en los estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa Primaria 

N° 70718 – Villa de Lago de la ciudad de Puno. 

En el grupo control a un inicio se encontró, del 100% de los estudiantes, a un 

22% de los estudiantes en nivel inicio, como también un 56% de los estudiantes en nivel 

de proceso, mientras que el 22% de los estudiantes estuvieron en nivel de logro 

esperado y ningún estudiante se encontró en nivel de logro destacado. Sin embargo, 

antes de aplicar la estrategia de la narración de los cuentos andinos en los estudiantes 

del segundo grado, en el grupo experimental, se tuvo un 80% de los estudiantes en nivel 
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de inicio, el 20% se encontró en nivel proceso y no se identificó ningún estudiante en 

nivel de logro esperado y logro destacado.  

Después de la post evaluación del grupo control, se encontró un 33% de los 

estudiantes estaban en el nivel de inicio, como también se halló a un 44% de estudiantes 

en nivel proceso, por otro lado, se obtuvo a un 22% en nivel de logro esperado y 

ninguno alcanzó el nivel de logro destacado. En contraste, en el grupo experimental, 

luego de implementación de la estrategia de narración de los cuentos andinos, no se 

encontró ningún estudiante en el nivel de inicio. se logró que un 20% de los estudiantes 

estuvieran en el nivel proceso. de manera favorable, el 50% de los estudiantes 

alcanzaron el nivel del logro esperado, mientras que el 30% logró posicionarse en el 

nivel de logro destacado. 

Este resultado refleja que la estrategia de la narración de los cuentos andinos 

favoreció en la comprensión lectora, debido a que existe diferencia entre un antes y un 

después. Para este caso, se evidenció como la cantidad de estudiantes que estuvieron en 

un inicio disminuyó de un 80% a un 0% luego de plasmar la estrategia de la 

investigación en los estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa Primaria 

N° 70718 – Villa de Lago de la ciudad de Puno en el año 2023. 

4.1.2. Resultado sobre la comprensión lectora en el nivel literal 
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Tabla 5 

Nivel de comprensión literal, antes y después de emplear la narración de cuentos 

andinos 

Escala de 

calificación 

Antes Después 

Grupo 

control 

Grupo 

experimental 

Grupo 

control 

Grupo 

experimental 

N % N % N % N % 

En inicio (C) 2 22% 8 80% 3 33% 0 0% 

En Proceso (B) 4 44% 2 20% 3 33% 2 20% 

Logro esperado (A) 3 33% 0 0% 3 33% 4 40% 

Logro destacado 

(AD) 

0 0% 0 0% 0 0% 4 40% 

Total 9 100% 10 100% 9 100% 10 100% 

Nota. Análisis comparativo entre un pre y post test sobre del nivel literal. 

Figura 4 

Nivel de comprensión lectora antes y después de emplear la estrategia de los cuentos en 

el nivel literal 

 
Nota. Descripción gráfica de la tabla 5. 
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En la tabla 5 y figura 4, proporciona una comparación de la comprensión lectora 

específicamente en el nivel literal, entre el grupo control y experimental antes y después 

de emplear la narración de cuentos andinos en los estudiantes del segundo grado de la 

Institución Educativa Primaria N° 70718 – Villa de Lago de la ciudad de Puno. 

En el grupo control (Pre test). Se encontró que del 100% de los estudiantes, un 

22% estuvo en el nivel de inicio, un 44% en el nivel de proceso de aprendizaje, un 33% 

en el nivel de logro esperado y ningún estudiante se encontró en el nivel de logro 

destacado. En contraste, en el grupo experimental, se encontró que el 80% de los 

estudiantes estaban en nivel inicio, el 20% estaba en el nivel de proceso, y ningún 

estudiante se identificó en el nivel de logro esperado como en el nivel logro destacado.   

En el grupo control (Post test), se encontró que un 33% de estudiantes estaban en 

el nivel de inicio, otro 33% en el nivel proceso de aprendizaje, del mismo modo 33% se 

encontraron en el nivel de logro esperado, no se encontró ningún estudiante en el nivel 

de logro destacado. Por otro lado, en el grupo experimental, se tuvo un 0% de los 

estudiantes en nivel inicio, un 20% de los estudiantes en el nivel de proceso, mientras 

que un 40% de estudiantes se posicionó en logro esperado y otro 40% alcanzó el nivel 

del logro destacado.   

El resultado de la tabla 5 refleja que la estrategia de la narración de los cuentos 

andinos ayudó a comprender mejor los textos en el nivel literal, debido a que disminuyó 

considerablemente la cantidad de estudiantes que se encontraban en el nivel de inicio de 

un 80% a un 0%, como también lograron aumentar de un 0%  a un 40% de estudiantes, 

en el nivel del logro destacado, lo cual nos muestra la mejora de la estrategia en dicho 

nivel. 
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4.1.3. Resultado sobre la comprensión lectora en el nivel inferencial 

Tabla 6 

Nivel de comprensión inferencial, antes y después de emplear la narración de cuentos 

andinos 

Escala de calificación 

Antes Después 

Grupo 

control 

Grupo 

experimental 

Grupo 

control 

Grupo 

experimental 

N % N % N % N % 

En inicio (C) 4 44% 7 70% 4 44% 0 0% 

En Proceso (B) 5 56% 3 30% 5 56% 6 60% 

Logro esperado (A) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Logro destacado (AD) 0 0% 0 0% 0 0% 4 40% 

Total 9 100% 10 100% 9 100% 10 100% 

Nota. Análisis comparativo entre un pre y post test sobre del nivel inferencial. 

Figura 5 

Nivel de comprensión lectora antes y después de emplear la estrategia de los cuentos en 

el nivel inferencial  

 

Nota. Descripción gráfica de la tabla 6. 
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En la tabla 6 y figura 5, presentan la comparación del nivel de comprensión 

lectora, lo cual es el nivel inferencial, entre el grupo control y experimental, antes y 

después de emplear la estrategia de la narración de cuentos andinos en los estudiantes 

del segundo grado de la Institución Educativa Primaria N° 70718 – Villa de Lago de la 

ciudad de Puno. 

En el grupo control (pre test) del nivel inferencial, se encontró que del 100% de 

los estudiantes, un 44% estuvo en el nivel de inicio, un 56% en el nivel de proceso, un 

0% en el nivel del logro esperado y logro destacado. Mientras en el grupo experimental, 

se tenía un 70% de estudiantes estaban en el nivel de inicio, un 30% estuvieron en el 

nivel de proceso, no se identificó a ningún estudiante en el nivel de logro esperado y 

logro destacado.   

En el grupo control (Post test) se observó que un 44% de los estudiantes en el 

nivel de inicio, también se tuvo un 56% de estudiantes en un nivel proceso de 

aprendizaje, ningún estudiante en el nivel de logro esperado como en el nivel de logro 

destacado. Por otra parte, en grupo experimental luego de emplear la estrategia de la 

narración de los cuentos andinos en los estudiantes del segundo grado, no se encontró a 

ningún estudiante en el nivel de inicio, así como también se logró observar a un 60% de 

estudiantes en proceso de aprendizaje, ningún estudiante con calificaciones de logro 

esperado, y un 40% de los estudiantes en el nivel de logro destacado. 

El resultado mostrado en la tabla 6 refleja que la estrategia contribuyó en la 

comprensión de textos con referente al nivel inferencial, debido a que disminuyó la 

cantidad de estudiantes que se encontraban en el nivel de inicio de un 70% a 0%, 

también se evidencia que en el nivel de logro destacado aumentó del 0% al 40% de 

estudiantes, lo cual refiere que los cuentos andinos en niños son favorables. 
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4.1.4. Resultado sobre la comprensión lectora en el nivel crítico  

Tabla 7 

Nivel de comprensión crítico, antes y después de emplear la narración de cuentos 

andinos 

Escala de calificación 

Antes Después 

Grupo 

control 

Grupo 

experimental 

Grupo 

control 

Grupo 

experimental 

N % N % N % N % 

En inicio (C) 5 56% 7 70% 5 56% 3 30% 

En Proceso (B) 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Logro esperado (A) 4 44% 3 30% 4 44% 6 60% 

Logro destacado (AD) 0 0% 0 0% 0 0% 1 10% 

Total 9 100% 10 100% 9 100% 10 100% 

Nota. Análisis comparativo entre un pre y post test sobre del nivel crítico. 

Figura 6 

Nivel de comprensión lectora antes y después de emplear la estrategia de los cuentos en 

el nivel crítico 

 

Nota. Descripción gráfica de la tabla 7. 
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En la tabla 7 y figura 6, se muestra la comparación entre grupo el control y 

experimental de la compresión lectora de antes y después de aplicar la estrategia de la 

narración de cuentos andinos en estudiantes del segundo grado de la Institución 

Educativa Primaria N° 70718 – Villa de Lago de la ciudad de Puno, respecto al nivel 

crítico. 

El grupo control en (Pre test) del nivel crítico. Se evidenció del 100% a un 56% 

de estudiantes en el nivel inicio, 0% en el nivel proceso de aprendizaje mientras tanto se 

encontró un porcentaje máximo de 44% de estudiantes en el nivel de logro esperado. 

Por otro lado, en el grupo experimental, se tenía un 70% de los estudiantes en el nivel 

inicio, 0% en el nivel proceso de aprendizaje, no obstante, un 30% en logro esperado 

como también se observó un 0% de estudiantes en logro destacado.  

En el grupo control (Post test) del nivel crítico, se logró tener a un 56% de 

estudiantes en un nivel inicio, por otro lado, tenemos 0% en proceso, mientras un 44% 

en nivel de logro esperado, ningún estudiante en el nivel de logro destacado. En cuanto 

al grupo experimental luego de emplear la estrategia de la narración de los cuentos 

andinos, un 30% de estudiantes estuvo en el nivel de inicio, no se identificó a ninguno 

en el nivel de proceso, sin embargo, un 60% de estudiantes se encontraron en logro 

esperado, el 10% se ubicó en el nivel de logro destacado. 

Los resultados mostrados en la tabla 7 refleja que la estrategia de la narración de 

los cuentos andinos ayudó a diseñar actividades y estrategias que fomenten el 

pensamiento crítico, debido a que disminuyó en el nivel de inicio de un 70% a un 30%, 

lo que llevó a los estudiantes que se encontraban en el nivel de inicio suban de 

calificación, provocando un aumento en el nivel de proceso, de un 30% a un 60% de 

estudiantes; así como también se evidenció el aumento de un 0% a un 10%, en el nivel 
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del logro destacado, posibilitando la obtención  elevada  en sus respectivas 

calificaciones  en nivel crítico. 

4.1.5. Contrastaciones de hipótesis  

Para dar respuesta a la hipótesis general se tiene los siguientes planteamientos de 

hipótesis y los criterios de decisión, así como también el resultado obtenido: 

Planteo de hipótesis general: 

- Ha: La narración de cuentos andinos como estrategia es eficaz para la 

comprensión lectora en estudiantes del segundo grado de la IEP N° 

70718 Villa del Lago, Puno-2023. 

- H0: La narración de cuentos andinos como estrategia no es eficaz para la 

comprensión lectora en estudiantes del segundo grado de la IEP N° 

70718 Villa del Lago, Puno-2023. 

Nivel de significancia: α = 0.05 

Regla para la toma de decisión:  

- Si p<= 0.05, se acepta la Ha; por consiguiente, se rechaza la Ho. 

- Si p>= 0.05, se rechaza la Ha; por consiguiente, se acepta la Ho. 
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Tabla 8 

Comparación de medias entre grupos sobre la narración de los cuentos andinos  

GRUPO N Media 
Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

promedio 

Pre evaluación 

Experimental 10 1.20 0.422 0.133 

Control 9 2.00 0.707 0.236 

Post evaluación 

Experimental 10 3.10 0.738 0.233 

Control 9 1.89 0.782 0.261 

Nota: Obtenido de la Base de datos Estadísticos 

Tabla 9 

Resultados de t-student sobre comprensión lectora 

  

t gl Sig.  

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Pre 

evaluació

n  

Se asumen 

varianza 

-3.034 17.000 0.007 -1.356 -0.244 

No se asumen 

varianzas 

-2.954 12.776 0.011 -1.386 -0.214 

Post 

evaluació

n 

Se asumen 

varianza 

3.474 17.000 0.003 0.476 1.947 

No se asumen 

varianzas 

3.462 16.527 0.003 0.472 1.951 

Nota: Obtenido de la Base de datos Estadísticos 

La tabla 8 muestra las diferencias de las medias obtenida de los grupos control y 

experimental, en el pre evaluación y post evaluación. La media obtenida en la pre 

evaluación del grupo experimental fue de 1,20 y del grupo control fue de 2,00 y al 

realizar una resta entre ambos grupos resulta un valor de 0,80, mientras que en el post 

tes la diferencia de medias (3,10 – 1,89) resulta ser de 1,21, lo que indica que las 
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calificaciones entre los estudiantes del grupo control y experimental existe una 

diferencia amplia. 

Los resultados reflejados en la tabla 9, se da a conocer la contrastación de 

hipótesis estadística de los grupos control y experimental asumiendo varianzas iguales a 

través del estadístico T-student, en el cual se aprecia que en el post evaluación se 

obtuvo un nivel de significancia menor a 0,05 un p-valor=0,003. Asimismo, se observa 

un t calculada= 3,474, con 17 grados de libertad (gl). Este resultado comparado con t tablas= 

1,740, refleja que la estrategia fue eficaz para la comprensión lectora en estudiantes del 

segundo grado de la IEP N° 70718 Villa del Lago de la Ciudad de Puno, debido a que el 

t de tablas es menor a la t calculada, como también el p-valor fue de 0,003, resultando 

ser estadísticamente significativo. 

Contrastación de hipótesis específica 1 

Planteo de hipótesis específica 1: 

- Ha: La narración de cuentos andinos como estrategia es eficaz para la 

comprensión literal en estudiantes del segundo grado de la IEP N° 70718 

Villa del Lago, Puno-2023. 

- H0: La narración de cuentos andinos como estrategia no es eficaz para la 

comprensión literal en estudiantes del segundo grado de la IEP N° 70718 

Villa del Lago, Puno-2023. 

Nivel de significancia: α = 0.05 

Regla para la toma de decisión:  

- Si p<= 0.05, se acepta la Ha; por consiguiente, se rechaza la Ho. 

- Si p>= 0.05, se rechaza la Ha; por consiguiente, se acepta la Ho. 
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Tabla 10 

Comparación de medias entre grupos sobre el nivel literal 

GRUPO N Media Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Pre 

evaluación 

Experimental 10 1.20 0.422 0.133 

Control 9 2.11 0.782 0.261 

Post 

evaluación 

Experimental 10 3.20 0.789 0.249 

Control 9 2.00 0.866 0.289 

Nota: Obtenido de la Base de datos Estadísticos 

La tabla 10 muestra las diferencias entre las medias obtenida en el pre 

evaluación y post evaluación, donde en el pre evaluación se tiene una diferencia de 

media de 0,91, mientras que en el post tes la diferencia de medias es de 1,20, lo que 

indica que las calificaciones entre los estudiantes del grupo control y experimental 

existe una diferencia amplia. 

Tabla 11 

Resultados de t-student sobre comprensión literal 

  

t gl Sig.  

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Pre 

evaluació

n  

Se asumen 

varianza 

-3.210 17.000 0.005 -1.510 -0.312 

No se asumen 

varianzas 

-3.113 12.006 0.009 -1.549 -0.273 

Post 

evaluació

n 

Se asumen 

varianza 

3.162 17.000 0.006 0.399 2.001 

No se asumen 

varianzas 

3.145 16.319 0.006 0.393 2.007 

Nota: Obtenido de la Base de datos Estadísticos 
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En la tabla 11, se aprecia un t calculada= 3,162 con 17 grados de libertad (gl) y 

con un nivel de significancia de 0,006. Este resultado de t calculada= 3,162 comparado 

con el t tablas= 1,740, refleja que la narración de cuentos andinos como estrategia fue 

eficaz en el post evaluación entre los grupos control y experimental, debido a que el t 

calculada es mayor a la t tablas, como también el p-valor fue de 0,006 menor al nivel de 

significancia esperada de 0,05, resultando ser estadísticamente significativos. Por lo que 

se concluye que la estrategia de los cuentos andinos ayudó a comprender mejor los 

textos a los estudiantes en el nivel literal. 

Contrastación de hipótesis específica 2 

Planteo de hipótesis específica 2: 

- Ha: La narración de cuentos andinos como estrategia es eficaz para la 

comprensión inferencial en estudiantes del segundo grado de la IEP N° 

70718 Villa del Lago, Puno-2023. 

- H0: La narración de cuentos andinos como estrategia no es eficaz para la 

comprensión inferencial en estudiantes del segundo grado de la IEP N° 

70718 Villa del Lago, Puno-2023. 

Nivel de significancia: α = 0.05 

Regla para la toma de decisión:  

- Si p<= 0.05, se acepta la Ha; por consiguiente, se rechaza la Ho. 

- Si p>= 0.05, se rechaza la Ha; por consiguiente, se acepta la Ho. 
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Tabla 12 

Comparación de medias entre grupos sobre el nivel inferencial 

GRUPO N Media Desv. 

Desviación 

Desv. 

Error 

promedio 

Pre 

evaluación 

Experimental 10 1.30 0.483 0.153 

Control 9 1.56 0.527 0.176 

Post 

evaluación 

Experimental 10 2.80 1.033 0.327 

Control 9 1.56 0.527 0.176 

Nota: Obtenido de la Base de datos Estadísticos 

En la tabla 12 la comparación de las medias entre en el pre evaluación y post 

evaluación, donde en el pre evaluación se tiene una diferencia de media de 0,26 entre el 

grupo control y experimental, mientras que en el post tes la diferencia de medias es de 

1,24, lo que inca que las calificaciones de los estudiantes del grupo control y 

experimental existe una diferencia amplia específicamente en el nivel inferencial. 

Tabla 13 

Resultados de t-student sobre comprensión inferencial 

  

t gl Sig.  

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Pre 

evaluación  

Se asumen varianza -1.103 17.000 0.285 -0.744 0.233 

No se asumen 

varianzas 

-1.098 16.358 0.288 -0.748 0.237 

Post 

evaluación 

Se asumen varianza 3.248 17.000 0.005 0.436 2.053 

No se asumen 

varianzas 

3.356 13.674 0.005 0.447 2.042 

Nota: Obtenido de la Base de datos Estadísticos 
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En relación a la comprensión inferencial, se aprecia un t calculada= 3,248, con 17 

grados de libertad (gl) y con un nivel de significancia de 0,005 asumiendo varianzas 

iguales. Este resultado de t calculada= 3,248 comparado con el t tablas= 1,740, refleja que la 

narración de cuentos andinos como estrategia fue eficaz, debido a que el t de tablas es 

menor a la t calculada, como también el p-valor fue de 0,005 menor al nivel de 

significancia esperada de 0,05, resultando ser estadísticamente significativos. Por lo que 

se concluye que la narración de cuentos andinos como estrategia fue eficaz para la 

comprensión inferencial en estudiantes del segundo grado de la IEP N° 70718 Villa del 

Lago, Puno-2023. 

Contrastación de hipótesis específica 3 

Planteo de hipótesis específica 3: 

- Ha: La narración de cuentos andinos como estrategia es eficaz para la 

comprensión crítica en estudiantes del segundo grado de la IEP N° 70718 

Villa del Lago, Puno-2023. 

- H0: La narración de cuentos andinos como estrategia no es eficaz para la 

comprensión crítica en estudiantes del segundo grado de la IEP N° 70718 

Villa del Lago, Puno-2023. 

Nivel de significancia: α = 0.05 

Regla para la toma de decisión:  

- Si p<= 0.05, se acepta la Ha; por consiguiente, se rechaza la Ho. 

- Si p>= 0.05, se rechaza la Ha; por consiguiente, se acepta la Ho. 
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Tabla 14 

Comparación de medias entre grupos sobre el nivel critico 

GRUPO N Media Desv. 

Desviación 

Desv. Error 

promedio 

Pre 

evaluación 

Experimental 10 1.60 0.966 0.306 

Control 9 1.89 1.054 0.351 

Post 

evaluación 

Experimental 10 2.50 1.080 0.342 

Control 9 1.89 1.054 0.351 

Nota: Obtenido de la Base de datos Estadísticos 

En la tabla 14 la diferencia de medias entre el grupo control y experimental, 

donde en el pre evaluación se tiene una diferencia mínima de media de 0,29, mientras 

que en el post tes la diferencia de medias es de 1,61, lo que indica que las calificaciones 

entre los estudiantes del grupo control y experimental existe una diferencia amplia 

específicamente en el nivel crítico. 

Tabla 15 

Resultados de t-student sobre comprensión crítico 

  

t gl Sig.  

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Pre 

evaluación  

Se asumen 

varianza 

-0.623 17.000 0.541 -1.266 0.689 

No se asumen 

varianzas 

-0.620 16.358 0.544 -1.274 0.696 

Post 

evaluación 

Se asumen 

varianza 

1.245 17.000 0.230 -0.424 1.646 

No se asumen 

varianzas 

1.247 16.872 0.229 -0.423 1.646 

Nota: Obtenido de la Base de Datos Estadísticos 
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Los resultados sobre la comprensión crítica asumiendo varianzas iguales, se 

aprecia un t calculada= 1,245, con 17 grados de libertad (gl) y con un nivel de significancia 

de 0,230. Este resultado de t calculada= 1,245 comparado con el t tablas= 1,740, refleja que 

la estrstegia fue eficaz para el nivel crítico de la comprensión lectora, debido a que el t 

de tablas es mayor a la t calculada, como también el p-valor fue es de 0,230 mayor al 

nivel de significancia esperada de 0,05, resultando ser estadísticamente no significativo. 

Por lo que se concluye que la narración de cuentos andinos como estrategia no fue 

eficaz para la comprensión crítica en estudiantes del segundo grado de la IEP N° 70718 

Villa del Lago, Puno-2023. 

4.2. DISCUSIÓN 

En nivel de comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado del grupo 

experimental de la institución educativa primaria N° 70718 de Villa de lago ha 

mejorado a través del uso de la estrategia de la narración de los cuentos andinos, como 

también en sus tres niveles, literal, inferencial y crítico, mientras que en el grupo control 

las calificaciones de los estudiantes se mantuvieron.  

Los resultados hallados en el proceso de la investigación arrojaron que la 

cantidad de estudiantes que se encontraban en el nivel de inicio disminuyó de 80% a un 

0%, como también aumentó de un 0% a un 30% de estudiantes en el nivel del logro 

destacado con respecto al nivel de comprensión lectora, luego de emplear la narración 

de los cuentos andinos como una estrategia en el grupo experimental. Mientras que en el 

grupo control al principio se obtuvo un 22% de estudiantes en el nivel de inicio y al ser 

evaluados con el post test se obtuvo un 33% de estudiantes que estuvieron en el nivel de 

inicio. Así como también los resultados hallados a través de la prueba estadística de t 

student, resultaron ser estadísticamente significativos en las dimensiones del nivel 



68 

literal, inferencial y en el nivel crítico, lo que refirió que la narración de cuentos andinos 

como estrategia es eficaz para la comprensión lectora en estudiantes del segundo grado 

de la IEP N° 70718 Villa del Lago, Puno-2023. 

Al respecto, Gordillo & Pilar (2009) refirieron que la comprensión lectora 

implica procesos de pensamiento que se despliegan durante la lectura, en tal sentido 

Peregrina (2017) sostiene que es necesario emplear estrategias que ayuden a mejorar las 

habilidades de expresión oral, comprensión oral, expresión escrita como también 

comprensión escrita o lectora. A ello Choquemamani & Tipo (2021) emplearon Mitos y 

leyendas como estrategia para la formación en valores de los niños (as) del 4to grado y 

esto fue eficaz para la formación de valores como el respeto, responsabilidad, 

solidaridad y honestidad en los niños.  

En cuanto a nivel literal, se apreció una mejora significativa en la escala de logro 

esperado y destacado, teniendo en un inicio a un 0% de estudiantes en las escalas de 

logro esperado y destacado, esto al aplicar la estrategia cuyo porcentaje aumentó en un 

40% de estudiantes, lo que refirió que la estrategia utilizada fue eficaz para este nivel; 

además de evidenciar una disminución de la cantidad de estudiantes que se encontraban 

en el nivel de inicio de aprendizaje de un 80% a un 0% de estudiantes. 

Respecto al nivel inferencial, la estrategia de la narración de los cuentos andinos 

fue eficiente, debido a que existió una disminución en la cantidad de estudiantes de los 

que se encontraban en la escala de inicio de un 70% a un 0%. Por otra parte, en el nivel 

crítico, la narración de los cuentos andinos también fue eficiente pero estadísticamente 

no significativo, ya que contribuyó a poder realizar un análisis más crítico en más del 

40% de estudiantes, luego de obtener una disminución en la escala de inicio de un 70% 

a 30% de estudiantes. 
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Teniendo en cuenta la definición de Gordillo & Pilar (2009) que el nivel literal, 

es comprendida cuando el lector identifica las frases y palabras explicitas del texto, 

captando la información de manera más superficial sin una intervención cognitiva e 

intelectual, frente a ello Flores & Nieto (2021) desarrollaron un estudio donde su 

objetivo principal fue determinar la influencia del uso de los cuentos infantiles para 

mejorar la comprensión lectora y de ello dio a conocer que un 73,9% de los niños 

estuvieron en el nivel de logro destacado luego de emplear la estrategia de los cuentos 

infantiles. 

Recientemente, una investigación de Taya (2023) que tuvo como objetivo 

desarrollar un cuento andino que permita mejorar el aprendizaje de saberes ancestrales 

en niños de 8 a 9 años y como resultado de ello a través de la entrevista dio a conocer 

que los cuentos andinos para el aprendizaje de saberes ancestrales es una forma valiosa 

de preservar y transmitir la cultura y tradición de los pueblos originarios.  

En el año 2022, se tuvo varias investigaciones sobre estrategias que contribuyen 

a mejorar la comprensión lectora de los estudiantes ya sean de nivel primaria o 

secundaria. Una de ellas es Coarite (2022) un estudio realizado en la ciudad de La Paz, 

con el objetivo de ver si los cuentos andinos como estrategia didáctica mejora la lectura 

comprensiva y de ello obtuvo como resultado la aplicación de los cuentos andinos como 

estrategia didáctica sin duda resultó altamente significativa; por su parte Dávila (2022) 

que realizó un estudio en la ciudad de Llata del departamento de Huánuco, con el 

objetivo de mejorar en los niveles, literal, inferencial y critico de  la comprensión 

lectora a través de los cuentos populares como estrategia metodológica; En el 

departamento de Puno, Maxi & Vargas (2022) realizaron un estudio en la Institución 

Educativa Inicial N° 294 Aziruni – Puno, con el fin de emplear los cuentos infantiles 

para el desarrollo de competencias en el área de comunicación y luego de emplear la 
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estrategia en el salón de clases, encontró a un 91% de los estudiantes desarrollaron la 

lectura de lengua materna, así como también el 64% de los estudiantes fueron eficaz en 

la competencia de logro destacado. 

Estudios realizados en el 2021,2020, 2019 e incluso antes reflejaron que también 

las estrategias empleadas aportaron de alguna forma a mejorar la comprensión lectora e 

incluso en sus tres niveles. Esto se puede apreciar en la investigación de: Espinoza 

(2021) que emplea la dramatización de cuentos andinos como una estrategia de mejorar 

la comprensión lectora, del mismo modo Palma & Flores (2021) que emplea los cuantos 

andinos para el desarrollo del lenguaje oral; como también Urrutia (2021) que emplea 

los cuentos andinos para mejorar el desarrollo del lenguaje oral en niños y niñas de 5 

años y Aruquipa (2019) que emplea distintas estrategias para desarrollar la lectura 

comprensiva. Todos estos autores tuvieron como resultado que sus estrategias 

empleadas en las sesiones de clases ayudaron a mejorar el nivel de comprensión lectora, 

obteniendo resultados favorables. 

 Los resultados obtenidos en esta investigación no se discrepan con ninguno de 

los autores, debido a que cualquier estrategia que se emplee dentro de las sesiones de 

clases es válida para mejorar la comprensión lectora, ya que varios autores mencionan 

que obtuvieron resultados favorables. 
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V. CONCLUSIONES 

PRIMERA: La narración de cuentos andinos como estrategia en la comprensión lectora 

en estudiantes del segundo grado de la IEP N° 70718 villa del lago, 

puno-2023. Se evidenció con el pre test que los estudiantes del grupo 

experimental no alcanzaron el "Logro destacado" (0%) y luego de aplicar 

la estrategia de la narración de cuentos andinos, se evidenció que un 30% 

lograron alcanzar el nivel de logro destacado, según tabla 4 

demostrándose que la narración de cuentos andinos como estrategia es 

eficaz para mejorar la comprensión lectora, debido a que los cuentos 

andinos permiten la imaginación y la creatividad; además parte de los 

saberes previos de la cultura andina que son transmitidos desde los 

hogares. 

SEGUNDA: La implementación de la narración de cuentos andinos ha tenido un 

impacto positivo en el desarrollo de habilidades de comprensión literal 

teniendo como resultado de un 80% a un 0% de estudiantes en el nivel de 

inicio, como también un aumento significativo de 0% a un 40% de 

estudiantes en el nivel destacado, según la tabla 5 se evidencia la eficacia 

de la estrategia en el nivel de comprensión literal.  

TERCERA: Después de aplicar la narración de cuentos andinos, se observó una 

disminución significativa en el nivel de inicio con un 70% a un 0% de 

estudiantes y un aumento notable en el nivel de logro destacado de 0% a 

40% de estudiantes, lo cual demuestra la tabla 6 que la narración de 

cuentos andinos ha tenido un impacto positivo en el desarrollo de 

habilidades inferenciales demostrando que es eficaz para dicho nivel. 
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CUARTA: Antes de la intervención de la estrategia de los cuentos andinos, se 

evidenció que el 70% de los estudiantes se encontraron en el nivel de 

inicio, indicando una capacidad crítica limitada, tras la implementación 

de la estrategia, se logró una mejora significativa, con 30% de los 

estudiantes en el nivel de inicio y un aumento considerable del 0% al 

10% en el nivel logro destacado, evidenciando en la tabla 7 que la 

narración de cuentos andinos ha contribuido a estimular el pensamiento 

crítico en los estudiantes con lo que demuestra que la estrategia empleada 

es eficaz en el nivel crítico.  
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VI. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Se recomienda a la Institución Educativa Primaria N° 70718 Villa del 

Lago, emplear la estrategia y ampliar la variedad de cuentos andinos para 

la mejora en la comprensión lectora, puesto que los cuentos andinos 

como estrategia permite la imaginación y la creatividad en los 

estudiantes, conllevando a la participación activa y un aprendizaje 

significativo. 

SEGUNDA: La estrategia narración de cuentos andinos es fundamental como parte 

integral del programa educativo, por lo tanto, se recomienda a los 

docentes de la Institución Educativa para obtener un aprendizaje 

significativo incluir variedad de cuentos, lo cual posibilita identificar una 

comprensión optima en el nivel literal. 

TERCERA: Se recomienda a la Institución Educativa Primaria N° 70718 Villa del 

Lago Puno, fortalecer la implementación de la estrategia de la narración 

de cuentos andinos debido a la notable disminución en el porcentaje de 

estudiantes en el nivel de inicio y el aumento en el nivel de logro 

destacado a nivel de la comprensión inferencial. 

CUARTA: Se recomienda a la Institución Educativa Primaria N° 70718 Villa del Lago 

Puno, continuar con la implementación de la estrategia que es narración 

de cuentos andinos y ajustar según las necesidades específicas de los 

estudiantes para fomentar el pensamiento crítico, debido a que el lector 

tiene la habilidad de expresar opiniones sobre un texto leído, ya sea 

aprobándolo o rechazándolo, pero justificando su postura con 

argumentos.  
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ANEXO 1: Matriz de consistencia 

Narración de cuentos andinos como estrategia en la comprensión lectora en estudiantes 

del segundo grado de la IEP N° 70718 Villa del Lago, Puno-2023 
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ANEXO 2: Instrumentos de evaluación (pre –post test)  
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ANEXO 3: Validación de instrumentos por expertos 
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ANEXO 4: Solicitud para la ejecución del proyecto 
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ANEXO 5: Constancia de ejecución del proyecto de tesis 
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ANEXO 6: Calificación de la prueba de entrada (pre test) 
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ANEXO 7: Calificación de la prueba de salida (post test) 
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ANEXO 8: Distribución t de student 
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ANEXO 9: Sesiones de aprendizaje ejecutadas 
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ANEXO 10: Evidencias fotográficas  
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ANEXO 11: Declaración jurada de autenticidad de tesis  
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ANEXO 12: Autorización para el depósito de tesis en el Repositorio Institucional 
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