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De igual manera a nuestras familias por apoyarnos y acompañarnos en todo 

momento, en especial en nuestra formación docente, la cual nos sentimos muy 
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Resumen 

La investigación tuvo como propósito determinar la influencia de la producción 

de cuentos en el mejoramiento de las habilidades lingüísticas en niños de 5 años de la I.E 

N° 130 “Augusto G. Gil Velásquez” Celendín 2022, su enfoque fue cuantitativo, de tipo 

aplicada, abordado desde los métodos hipotético-deductivo, y de diseño pre experimental 

de un solo grupo, teniendo una muestra constituida por 23 niños y usándose la ficha de 

observación como instrumento de recolección de datos, se obtuvo la siguiente conclusión. 

Al comparar las habilidades lingüísticas antes y después de aplicada la producción de 

cuentos se observó que en el nivel de inicio pasaron del 35% en el pre test al 0% en la pos 

test, en el nivel de proceso del 57% en la pre test a un 9% en la pos test, en el nivel 

logrado del 9% en la pre test a un 30% en el pos test y finalmente en el mejor nivel pasó 

del 0% al 61% en el pos test , observándose además que después de aplicada la prueba de 

Wilcoxon se aceptó la hipótesis alterna de investigación que indica que si se aplica la 

producción de cuentos, entonces se mejorarán las habilidades lingüísticas de los niños de 

5 años de la I.E N° 130  “Augusto G. Gil Velásquez” Celendín 2022. 

 

Palabras clave: niveles de logro, producción de cuentos, habilidades lingüísticas, 

estrategias didácticas. 
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Abstract 

The purpose of the research was to determine the influence of the production of 

stories in the improvement of the linguistic skills of 5-year-old children of the I.E N°130 

"Augusto G. Gil Velásquez" Celendín 2022. its approach was quantitative, of applied 

type, approached from the hypothetical-deductive methods, and of pre-experimental 

design of a single group, having a sample constituted by 23 children and using the 

observation sheet as an instrument of data collection, the following conclusion was 

obtained. When comparing the linguistic skills before and after applying the production 

of stories, it was observed that in the beginning level they went from 35% in the pre-test 

to 0% in the post-test, in the process level from 57% in the pre-test to 9% in the post-test, 

in the achieved level from 9% in the pre-test to 30% in the post-test and finally in the best 

level they went from 0% to 61% in the post-test, It was also observed that after applying 

the Wilcoxon test, the alternative research hypothesis was accepted, which indicates that 

if the production of stories is applied, then the linguistic skills of the 5-year-old children 

of I.E N° 130 "Augusto G. Gil Velásquez" Celendín will improve. Gil Velásquez" 

Celendín 2022. 

 

Keywords: Achievement levels, storytelling, language skills, teaching strategies. 
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Introducción 

A medida que el ser humano va creciendo siente la necesidad de comunicarse, de 

expresar lo que siente y desea con las personas que viven con él, por lo tanto, se 

construye socialmente, es por ello que se necesita estrategias adecuadas para ir 

desarrollando y potenciando ciertas áreas del aprendizaje. Según el MINEDU(2015) 

expresa claramente que el lenguaje nos permite establecer relaciones con los demás, 

facilita la comunicación y hacer uso de herramientas comunicativas para transmitir sus 

experiencias y vivencias, sentimientos y emociones.  

Las habilidades lingüísticas es en esencia una actividad más importante y 

netamente mental que es guiada por nuestro pensamiento donde construimos significados 

(comprensión) y donde se van interrelacionando las experiencias previas y los 

conocimientos como parte de la competencia lingüística y sociocultural (Bermúdez, 

2010, p. 9). 

Por otro lado, los cuentos “es una actividad sumamente agradable y cuando se 

aplica en edad temprana desarrolla el lenguaje, dando que mediante esta actividad se 

puede transmitir creencias, valores, funciones que favorecen el desarrollo cognitivo, 

social y afectivo del niño” (Gonzáles, 2006, p. 13). 

La lectura de cuentos crea la capacidad de prestar atención, escuchar y brindar una 

opinión sobre lo escuchado, el niño puede identificarse con sus personajes favoritos, es 

dinámico, expresa sus opiniones, crea circunstancias distintas, forma su pensamiento 

creativo y crítico y le ayuda a imaginarse y a crear conjeturas importantes para su 
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formación y aprendizaje, previos a la lectura en su formación académica. Por lo tanto, la 

investigación se estructura en cuatro capítulos los cuales se detallan a continuación: 

Capítulo I.  relacionados a la realidad problemática, donde se describe la 

problemática sobre las variables de interés, se formula el problema, se justifica y se 

redacta la importancia, objetivos, hipótesis y delimitación de la investigación. 

Capitulo II. Relacionado al marco teórico, donde se detalla los antecedentes de 

investigación, se brinda el sustento teórico y se presenta la definición de términos 

básicos. 

Capítulo III. Relacionado con el aspecto metodológico, describiendo el enfoque, 

tipo, método, diseño de investigación, población y muestra, instrumentos de recolección, 

operacionalización de variables, validación y confiabilidad. 

Finalmente, en el capítulo IV se muestran la matriz de datos antes y después de la 

aplicación de la producción de cuentos, el tratamiento estadístico y su interpretación, así 

como la prueba de hipótesis, discusión de resultados, conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo I. Aspectos de la realidad problemática 

1.1 Descripción de la realidad problemática 

La escasa aplicación de estrategias que fortalezcan las habilidades lingüísticas en 

los niños provoca deficiencias en su desarrollo cognitivo y comunicativo, investigaciones 

como las de Maestre (2013), sostienen que las habilidades lingüísticas evolucionan y se 

desarrollan hasta el momento exacto del ingreso del niño a la escolarización, esto 

incrementa las diversas experiencias, los modelos de imitación y sus relaciones con sus 

pares, debido a que se encuentran en entornos distintos, incrementándose la forma de 

comunicarse y la figura de apego a las personas de su entorno familiar. 

Investigaciones realizadas por Chén (2017) en Europa, indica que, un problema 

recurrente en el desarrollo de las habilidades es que los docentes no plantean estrategias 

para potenciar o mejorar estas habilidades, y ha disminuido considerablemente la 

comprensión de un texto y más aún la producción lingüística. De lo descrito podemos 

afirmar que los cuentos son estrategias que promueven un desarrollo afectivo y social, 

motiva y hace que el niño pueda vivenciar las situaciones que se narran desarrollando 

experiencias de aprendizaje altamente cognitivas que deben ser aprovechadas por los 

docentes de nivel inicial. 

En América latina se han presentado investigaciones sobre las situaciones de 

aprendizaje en los niños, Oviendo et. al.  (2015) indicó que una cantidad considerable de 

estudiantes no alcanzan los niveles de desempeño esperados, donde el niño no es capaz 

de expresarse, ni de reconocer determinadas reformulaciones simples de frases. El uso del 

juego como estrategia y de recursos lingüísticos que son tímidamente practicados por los 
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docentes de nivel inicial, esto dificulta el estímulo de ciertas habilidades capaces de 

mejorar los aprendizajes en los niños en la edad preescolar, para enriquecer el lenguaje 

oral y escrito en el momento que requieran conseguir o adquirir este tipo de competencias 

lingüísticas más adelante. 

En diversas instituciones educativas de nivel inicial se utiliza los cuentos como 

recursos didácticos y pedagógicos para aplicarlos en los niños de una determinada edad, 

sin embargo no solamente es la lectura sino también factores intervinientes para una 

correcta adopción de habilidades lingüísticas que no son tomadas en cuenta por la 

mayoría de docentes; el hecho de escuchar, comprender y expresarse son etapas que el 

docente debe valorar para llegar a aprovechar el recurso didáctico haciendo que el niño 

logre expresarse mediante la reflexión de lo escuchado. 

En la Institución Educativa N° 130 de la provincia de Celendín, no es la excepción 

a lo encontrado en otras instituciones sobre el procedimiento rutinario y tradicional de 

describir el cuento y esperar mejoras significativas sobre sus habilidades de 

comunicación y lingüísticas de los niños; frecuentemente las docentes no ambientan, ni 

crean espacios que llamen la atención del niño, desde la ubicación de figuras, pasando 

por la generación hipótesis, además de no lograr establecer conexión entre la narración y 

lo que se desea transmitir, sino que por el contrario, se aprende memorísticamente, por 

las vivencias anteriores ya contadas limitando el aprendizaje y las habilidades para 

expresarse oralmente y limitando la comunicación con los demás.   
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1.2 Formulación del Problema 

¿Cómo influye la producción de cuentos en el mejoramiento de las habilidades 

lingüísticas de los niños de 5 años de la I.E N° 130 “Augusto G. Gil Velásquez” Celendín 

2022? 

1.3 Justificación e importancia de la investigación  

Desde el aspecto teórico la investigación se justificó porque se fundamentó en las 

teorías científicas para mejorar las habilidades lingüísticas a partir de estrategias de 

cuentos aplicadas a los niños de inicial. Asimismo, el aspecto metodológico, porque se 

orientó a realizar estrategias que promuevan el desarrollo de habilidades lingüísticas en 

los niños para mejorar sus aprendizajes y potenciar la lecto-escritura como un proceso 

evolutivo del niño 

Desde el aspecto práctico se justificó, porque permitió recoger experiencias de 

aprendizaje en cada sesión realizada para promover una enseñanza de calidad, y 

finalmente en el aspecto social porque nos permitió captar la experiencia docente para 

trasladarlo al aspecto practico que beneficie a la comunidad educativa. 

Es importante porque ayudó a los docentes a recopilar los datos de primera fuente 

para conocer como debe ser la aplicación de estrategias que favorecieron las habilidades 

lingüísticas de los niños en la edad de 5 años, además de estimular un aprendizaje basado 

en competencias como lo establece la educación básica regular. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 General 

Determinar la influencia de la producción de cuentos en el mejoramiento de las 

habilidades lingüísticas de los niños de 5 años de la I.E N° 130 “Augusto G. Gil 

Velásquez” Celendín 2022. 

1.4.2 Específicos 

− Identificar el nivel de habilidades lingüísticas de los niños de los niños de 

5 años de la I.E N° 130 “Augusto G. Gil Velásquez” Celendín 2022., antes de la 

aplicación de la producción de cuentos como estrategia didáctica, a través de la 

observación pre test. 

− Identificar los niveles de las habilidades lingüísticas de los niños de 5 años 

de la I.E N° 130 “Augusto G. Gil Velásquez” Celendín 2022. después de aplicar la 

producción de cuentos como estrategia didáctica, a través de la observación pos test. 

− Comparar los niveles de las habilidades lingüísticas de los niños de 5 años 

de la I.E N° 130 “Augusto G. Gil Velásquez” Celendín 2022 antes y después de aplicar la 

producción de cuentos como estrategia didáctica, a través de las observaciones del pre y 

pos test. 

1.5 Hipótesis 

Si se aplica la producción de cuentos, entonces se mejorarán las habilidades 

lingüísticas de los niños de 5 años de la I. E N° 130 “Augusto G. Gil Velásquez” 

Celendín 2022. 
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1.6 Delimitación y alcances de la investigación 

La investigación involucró a niños de 5 años de la Institución Educativa N° 130 

"Augusto G. Gil Velásquez", Celendín, dicha muestra estuvo seleccionada mediante un 

muestreo no probabilístico por lo que los resultados no son generalizables y son útiles 

para que puedan desarrollarse nuevas investigaciones en torno al tema, el estudio tiene un 

alcance explicativo, los resultados no se generalizarán por el tipo de muestra de estudio 

que fue seleccionada por conveniencia no probabilística. 

Delimitación temporal: El estudio se realizó durante el año lectivo 2023. 

Delimitación geográfica: El estudio se desarrolló en la Institución Educativa N° 

130 "Augusto G. Gil Velásquez", Celendín. 

Delimitación teórica: El estudio se centró en exclusivamente en la producción de 

cuentos, desde los aspectos no escritos sino solamente desde la lectura de imágenes, para 

mejorar las habilidades lingüísticas que se desarrollan hasta los 5 años de edad, sin 

intervenir en otras habilidades comunicativas fuera de este rango de edades. 
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Capítulo II. Marco teórico 

2.1. Antecedentes de investigación 

Internacionales 

Bajaña Mejía (2021), de la Universidad Estatal de Milagro, en su tesis titulada 

“Estimulación de habilidades lingüísticas en el desarrollo de la comunicación y 

expresión verbal en los niños y niñas de 3 a 4 años”, se planteó como propósito aplicar 

estrategias de estimulación de habilidades lingüísticas en los niños, la investigación fue 

de tipo aplicada, de enfoque cuantitativo, y diseño experimental donde se aplicaron 

actividades didácticas y técnicas pedagógicas; se usó como instrumento de recolección de 

datos en una ficha de observación y la muestra estuvo constituida por 25 niños de los 

cuales se obtuvo como resultados que un 36% lograron desarrollar habilidades 

lingüísticas auditivas, un 43% lograron mejorar sus habilidades lingüísticas de expresión 

oral, el resto un 21% consideran que aún falta desarrollar las habilidades lingüísticas. En 

el estudio llegó a las siguientes conclusiones. Las estrategias didácticas aplicadas como 

es la narración de cuentos marco se convirtió en una opción probada para recurrir a 

recursos didácticos que logren captar la atención de los niños, favoreciendo a un 

aprendizaje lingüístico y metalingüístico sin que el niño perciba como se logró este 

proceso. 

Uno de los recursos didácticos más relevantes en la aplicación de las estrategias es 

la producción de cuentos realizados mediante imágenes que captan la atención de los 

niños, siendo este un medio para mantener tanto la concentración como la ilación de una 
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secuencia de personajes que permiten adecuadamente mejorar sus habilidades 

comunicativas, lingüísticas y de expresión oral. 

Gutiérrez Coronado (2021), de la Universidad de ICESI – Colombia, en su tesis 

“Producción de cuentos como estrategia didáctica para el fortalecimiento de la 

expresión oral apoyada con un recurso en la institución” , se planteó como propósito 

principal analizar la estrategia aplicando la producción de cuentos para mejorar sus 

habilidades lingüísticas, la investigación fue mixta de tipo aplicada y se utilizó como 

instrumento la evaluación de rejilla, iniciando por un diagnóstico y luego observar sus 

resultados, en las dimensiones de claridad, fluidez, coherencia y vocabulario, del cual el 

75% alcanzó un nivel excelente en las dimensiones señaladas, un 12% en un nivel 

aceptable y 13% en un nivel bajo llegándose a la conclusión los niños lograron alcanzar 

la competencia en la expresión oral mediante la fluidez, coherencia, claridad, y 

mejorando significativamente las habilidades lingüísticas de los niños de la Institución 

Educativa La María. 

De la investigación se logró observar que las habilidades lingüísticas son 

competencias que el niño debe alcanzar para mejorar su claridad, fluidez y coherencia en 

la descripción de un hecho o suceso dentro de la producción de los cuentos como variable 

de interés. 

Criollo y García (2021), de la Universidad de las Fuerzas Armadas, en su tesis 

titulada “Uso del cuento infantil como herramienta para el desarrollo del lenguaje en 

niños entre 4 a 6 años Unidad Educativa Educar 2000”,se planteó como propósito  

analizar si la ampliación de los cuentos infantiles mejoran las habilidades de expresión en 

los niños entre 4 a 6 años, el estudio es de enfoque mixto, descriptivo y se usó como 
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instrumentos de recolección de datos encuestas y listas de cotejo en una muestra de 34 

niños de la Unidad Educativa, donde el 41% de estos señala que casi siempre el niño 

muestra interés en los cuentos narrados, el 35% los niños siempre mostraron interés en 

los cuentos narrados y un 24% los niños a veces mostraron interés, además se llegó a la 

siguiente conclusión la aplicación de la producción de cuentos infantiles lograr 

desarrollar las habilidades lingüísticas de los niños evidenciándose estadísticamente que 

los niños pasaron de un nivel inicial hasta un nivel de logro destacado, haciendo uso de 

actividades lúdicas  motoras promoviendo y potenciando el desarrollo apropiado y rápido 

en su lenguaje como parte de la competencia comunicativa de los niños. 

La aplicación de actividades lúdicas son estrategias probadas por diversas 

investigaciones logrando obtener resultados alentadores, dado que en el presente estudio 

puede aplicarse mediante sesiones el desarrollo de los cuentos, se logró mejorar la 

competencia comunicativa. 

Lozano Reinoso (2021) en su tesis titulada “El cuento como estrategia para 

desarrollar destrezas lingüísticas en niños de 5 años de la Unidad Educativa “Eugenio 

Espejo” 2019-2020”, se planteó como propósito construir una propuesta aplicando una 

estrategia pedagógica para mejorar las habilidades lingüísticas de escucha y habla en los 

niños de 4 y 5 años, de enfoque cuantitativo, de diseño experimental, se utilizó como 

instrumento de recolección de datos ficha de observación y encuestas, la población 

estuvo constituido por 39 niños, en los resultados nos muestra que el 54% de los niños 

lograron una escucha activa, el 36% comprendieron y el 10% restante expresaron con 

claridad lo narrado. Además, se llegó a las siguientes conclusiones el desarrollo de las 

destrezas lingüísticas fueron mejoradas mediante la aplicación de los cuentos, donde los 
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niños expresaron su imaginación, creatividad, vocalización correcta y una mejor 

expresión de las ideas. 

Una de las estrategias más utilizadas para estimular la creatividad del estudiante es 

la narración, lectura de imágenes y por supuesto la producción de cuentos, esta estrategia 

se convierte en una oportunidad para que el niño logre atribuirse a un personaje del 

cuento y expresar mediante habilidades lingüísticas sus acciones dentro del cuento. 

Nacionales 

Estrada Rojas (2019), de la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote en su 

tesis titulada“Aplicación de cuentos infantiles como estrategia para el desarrollo de 

habilidades lingüísticas en los estudiantes de la I.E. N° 32568 Leoncio Prado, 2018”, se 

planteó como propósito determinar en qué medida la aplicación de la producción de 

cuentos desarrolla las habilidades lingüísticas de los estudiantes, de enfoque cuantitativo, 

de diseño pre experimental con una muestra de 20 niños de edad de 4 años, de los 

resultados se concluye que el 80.1% de los niños obtuvieron habilidades lingüísticas, 

demostrando un desarrollo del 56% evidenciándose estadísticamente que la producción 

de los cuentos mejoraron las habilidades lingüísticas de los niños. 

Los resultados de la aplicación de la producción de cuentos en los niños del mismo 

grupo de edad, lograron resultados alentadores; por lo tanto, coinciden con resultados 

demostrados en el presente estudio. 

Prada Gutiérrez (2022), de la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo en su tesis 

titulada“Programa cuentacuentos para la comprensión lectora de estudiantes de segundo 

grado de primaria”, se planteó como propósito diseñar un programa cuentacuentos para 
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mejorar la comprensión lectora de los estudiantes, la investigación fue de enfoque 

cuantitativo, tipo básica, correlacional, no experimental, tomándose una muestra de 20 

estudiantes, y se usó como instrumento de recolección de datos utilizado fue el test de 

comprensión, obteniéndose los siguientes conclusiones, el 80% de los estudiantes 

mejoraron su comprensión lectora respecto a niveles crítico e inferencial, de las 12 

sesiones de aprendizaje se observó que la estrategia utilizada fue altamente efectiva por 

que mejoró el desarrollo de habilidades lingüísticas en los discentes. 

La aplicación de estrategias para la comprensión lectora permite que los niveles 

críticos de comprensión puedan alcanzar resultados esperados en el aprendizaje, ya que 

se ha demostrado su efectividad en otros contextos. 

Calderón & Ypanaqué (2019), de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo en su 

tesis titulada “El cuento como estrategia didáctica para el desarrollo de la comunicación 

en niños de 5 años de la Institución Educativa N° 16192”, se planteó como propósito 

plantear una propuesta estratégica que utiliza a cuentos infantiles para mejorar la 

comunicación y el lenguaje oral de los niños, fue de tipo descriptiva propositiva, de 

diseño no experimental y se usó la ficha de observación donde se llegó a las conclusiones 

siguientes el 95% de los niños lograron estar en un nivel de logro satisfactorio y tan solo 

el 5% en un nivel de logro en proceso. 

La estrategia utilizada para mejorar la comunicación fue la misma que analizamos y 

evaluamos en el presente estudio, obteniendo resultados comparativamente similares y 

resultados importante en la mejorar de las habilidades lingüísticas. 
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Palacios Villalobos (2020), en su tesis titulada “Clima familiar y habilidades 

lingüísticas que presentan los niños de inicial de la IEP María de los Ángeles del distrito 

de Pocollay de Tacna, 2019”, se planteó como propósito determinar la relación entre el 

clima familiar y las habilidades lingüísticas de los niños, bajo un enfoque cuantitativo, de 

tipo no experimental, correlacional, se tomó una muestra de 30 niños, y su instrumento 

fue el cuestionario, en la investigación se concluyó que el clima familiar y el entorno 

donde se desarrolla el niño se relaciona positiva y significativamente con las habilidades 

lingüísticas de los niños, al aplicar la Rho de Spearman el valor de significancia es menor 

de 0.05 lo cual explica que el desarrollo de habilidades como la lectura, escritura, habla y 

escucha son condicionadas a las relaciones que tiene el niño durante su formación y 

comunicación con su entorno familiar. 

En el estudio abordó una de las variables de interés, el cual se determinó que el 

entorno en donde se desarrolla o aprende el niño es clave para sus aprendizajes, por lo 

tanto, la producción de cuento resultó altamente efectiva en cada sesión desarrollada. 

2.2. Sustento teórico 

2.2.1. Teorías del aprendizaje que sustenta la construcción del lenguaje. 

2.2.1.1. Teorías de innatista del aprendizaje según Chomsky. 

Según Chomsky (2012) sostiene que “el niño va formando estructuras semánticas 

y de lenguaje que se convierten en capacidades adquiridas de manera natural, cuando éste 

se relaciona con su entorno, la cual se convierte posteriormente en una competencia 

lingüística” (p. 292).  
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Chomsky (como se citó en Bigas y Correig, 2000) sostiene que, el lenguaje es 

altamente complejo que está estrechamente relacionado con los aspectos cognitivos que 

suceden en nuestro cerebro, producto de un proceso evolutivo natural que hizo posible la 

aparición del lenguaje. 

El lenguaje se genera a partir de las estructuras innatas denominadas gramática 

generativa, es decir tiene un componente genético indesligable y que es característica de 

todo ser humano como parte de su propia anatomía y estructura mental para 

predisponernos para un aprendizaje adecuado (Gálvez, 2013). 

“El innatismo propuesto por Chomsky sostiene que todos nacemos con el 

constructo interno heredado para adquirir el lenguaje, esto se comporta como reglas 

gramaticales que permiten construir las palabras o frases las cuales son semejantes a 

todas las lenguas” (Black & Van, 1996, p. 76). 

El ser humano nace y va construyendo el lenguaje este ya viene desde que 

nacimos en las estructuras neuronales y mentales que están predispuestas para el 

aprendizaje. 

2.2.1.2. Teoría del aprendizaje sociocultural de Vygotsky. 

Para Vygotsky (1981) sostiene que el lenguaje de los niños inicia desde el 

entorno social, es influenciado por el entorno externo tanto en la forma como en la 

función, para luego, comprender lo que expresa en un enfoque constructivista social, 

donde el niño crea habilidades lingüísticas como medio de interacción entre el sujeto y su 

entorno social y cultural. Durante la edad temprana de los niños, tanto el pensamiento 

como el lenguaje evolucionan juntos y a partir del segundo año es cuando se fusionan 
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generándose posibilidades para el aprendizaje y desarrollo, siendo el lenguaje el 

instrumento de comunicación mediante gestos, el habla, los balbuceos etc.  

Según Kozulin (2010) la teoría Vigotskiana hace referencia a los cambios y la 

maduración en el desarrollo de las funciones mentales, donde parte este proceso del 

pensamiento y del lenguaje, para posteriormente ambos procesos el pensamiento verbal y 

el lenguaje intelectual se alinean; cuando un niño habla o se expresa mientras realiza una 

determinada acción, el proceso de comprensión, planificación y solución del problema es 

más efectivo. 

“La lógica como parte del desarrollo neuronal y comprensivo del hecho es una 

función superior del propio pensamiento y del lenguaje socializado” (Kozulin, 2010, p. 

45). 

El autor sostiene que el lenguaje y las habilidades comunicativas se van 

desarrollando cuando el niño se convierte en un actor de transmisión de sentimientos, 

emociones e interactúa con las personas que vive y se comunica de manera cotidiana, de 

este modo es donde se sostiene la teoría del aprendizaje mediane el lenguaje. 

2.2.1.3. Teorías del lenguaje y pensamiento según Piaget 

La expresión del lenguaje está vinculado al pensamiento y se debe íntegramente 

a factores de tipo biológico y no precisamente con aspectos culturales dándose a lo largo 

de vida del niño facilitando la forma de interrelacionarse con su entorno desde sus 

primeros años de vida. Piaget (1923) sostiene que: 

El niño pasa por cuatro etapas importantes para la formación o construcción del 

lenguaje las primeras etapas (entre 0 a 24 meses) son sensorio motoras, la 
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siguiente es la preoperativa dividida en dos la preconceptual (entre los 18 meses y 

los 4 años) y la intuitiva (entre los 4 años y medio hasta los 7), luego las 

operativas concretas (entre los 7 y 12 años) y finalmente las operaciones formales 

(De los 12 años a más). (p.96) 

El lenguaje es dependiente del aprendizaje de distintos medios para su desarrollo, 

este aprendizaje tiene relación entre el medio ambiente y la persona, esto origina procesos 

mentales que no están en el lenguaje sino en el proceso cognitivo que permite estimular 

esquemas sensomotores que se encargan de la experiencia adquirida por el niño 

(Saldarriaga et. al., 2016). 

El autor sostiene que tanto el lenguaje y las habilidades lingüísticas que conllevan 

a su desarrollo son aspectos netamente biológicos que son favorecidos a medida que 

crece e interactúa, en cada etapa de vida, iniciándose y estimulándose de manera más 

profunda cuando el niño está en edad inicial. 

2.2.1.4. Teoría cognitiva de Brunner 

Bruner (citado por Camargo y Hederich, 2010) sostiene que el proceso de 

aprendizaje es cuando el niño pasa del significado de la información a formar el 

conocimiento, para realizar este paso es necesario que se procese la información. 

Además, el aprendizaje se realiza mediante el proceso comunicativo en un aspecto socio-

cultural, construyendo y posibilitando el relato y la explicación del mundo. 

Para Bruner (1986) “hay dos maneras de la función cognitiva en el ser humano; la 

primera relacionada con el pensamiento para la formación de las realidades y la segunda 



28 
 

los intentos de reducir una forma a la otra en la construcción del propio pensamiento” (p. 

23). 

Colonna (2002) sostiene que la inquietud que presenta el niño por el desarrollo, el 

cual claramente se evidencia en el ejercicio por descubrir frases o palabras, 

caracterizando nuevos conceptos, que tiene que ver con la desagregación de la 

información, simplificación, construcción, toma de decisiones y verificación de hipótesis, 

siendo un proceso activo de asociación y construcción de los componentes del lenguaje. 

El autor indica que esta teoría consiste en el intercambio de información de tal 

modo que el conocimiento es el procesamiento de la información captada mediante 

procesos comunicativos 

2.2.2. El lenguaje 

Al ser una capacidad netamente humana es un proceso complejo y largo; y es en 

esencia el único medio de comunicación es por ello que es de fundamental importancia su 

estudio. Bigas y Correig (2000) sostiene que: 

El lenguaje es un instrumento de comunicación capaz de ser flexible por la 

amplia diversidad de combinaciones y vocablos que permiten destacar, precisar y 

concretar significados en los mensajes que deseamos comunicar; y por otro lado 

eficaz debido al volumen de palabras y combinaciones que se pueden construir 

con ellas. (p.15) 

El lenguaje como expresión del ser humano es una capacidad que tiene el ser 

humano para poder transmitir, recuperar, acceder, compartir información se caracteriza 
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por ser un proceso genético cognitivo complejo de la anatomía natural del ser humano y a 

la vez un estímulo verbal (Fuster, 2014). 

Para castilla (2014) sostiene que el lenguaje es el medio donde se establece la 

relación entre las personas e intervienen dos aspectos el psíquico y la actitud receptora 

del mensaje, estableciéndose de este modo una comunicación la cual es el agente 

propulsor del lenguaje.  

Saussure (2015) sostiene que, el lenguaje es multiforme y heteróclito; a la vez 

físico, fisiológico y psíquico, pertenece además al dominio individual y social; no se deja 

clasificar en ninguna de las categorías de los hechos humanos, porque no se sabe cómo 

desembrollar su unidad. 

 El lenguaje es una capacidad humana específica que se manifiesta en forma de 

conducta observable como lengua, consiste en signos verbales o de otro tipo, como los 

gestuales (Cortez, 2008). 

Martínez (2002) indica que la lengua es un sistema y sus elementos constitutivos 

básicos son los signos lingüísticos. Un signo lingüístico está constituido por un 

significado y un significante. La palabra significado aquí es específica; es decir, no se 

refiere solo al contenido semántico o contextual, sino también a todos los aspectos 

gramaticales que encierra dicho signo.  

 La adquisición del lenguaje no consiste en un aprendizaje pasivo, sino que consiste 

en el desarrollo autónomo de una capacidad genética, propia de la especie humana; es 

decir nace en la mente del niño como el sistema visual. (Beorlequi, 2006); esto, sin 

embargo, no significa dejar de lado la sociedad abierta donde se desenvuelve los niños, 
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como parte de cultural de la realidad humana, sino la asociación de los factores innatos y, 

culturales en el proceso de aprendizaje. 

2.2.3. La conciencia fonológica. 

Según Chomsky (1965) sostiene que el niño dentro de su evolución natural 

construye su lenguaje y lo va desarrollando mediante estructuras lingüísticas y 

comunicativas mediante su contacto con los demás en su entorno y en la propia escuela 

desde los 3 años de edad, que es donde se potencia estas habilidades. 

Es una de las habilidades metalingüísticas donde el niño aprende a reconocer los 

sonidos o fonemas, los cuales construyen las estructuras de su lenguaje oral y 

posteriormente su lenguaje escrito (Owens, 2003). 

Para Ramos y Cuadros (2006) indican que, las habilidades lingüísticas están 

estrechamente vinculadas con las habilidades lingüísticas, el conocimiento fonológico y 

también con el aprendizaje de la lectoescritura, esto configura lo que se denomina la 

conciencia fonológica. 

Cuando un niño es capaz de reflexionar sobre la estructura y conformación de su 

propia lengua, estaremos haciendo referencia a la conciencia fonológica o del 

conocimiento fonológico, también dentro del ámbito pedagógico podemos mencionar que 

es conocido como conocimiento segmental de la o las palabras que conforman la lengua 

(Jiménez y Ortíz, 2007). 

“Es el conocimiento consciente de que todas las palabras tienen una 

composición de distintas unidades fonéticas, donde el niño es capaz de manipularlas 
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mediante el lenguaje hablado, esto incluye también las habilidades fonológicas que 

distinguen segmentos fonológicos del lenguaje oral” (Gutiérrez y Díez, 2018, p. 399). 

Los autores señalan que para comprender un texto o una narración es necesario 

tener conciencia de la forma como se van construyendo las palabras desde un lenguaje 

oral, mejorando de este modo las habilidades comunicativas y de expresión oral capaz de 

transmitirse mediante una estrategia pedagógica. 

2.2.4. Las habilidades lingüísticas en los niños. 

Para Salvatierra y Game (2021) sostienen que las habilidades lingüísticas vienen 

hacer “un proceso que puede fortalecerse con la aplicación de estrategias, para el 

desarrollo de destrezas y habilidades, en tal sentido es relevante que los niños 

comprendan y reflexionen lo que escuchan, a esto se llama conocimiento reflexivo, 

siendo esta actividad relacionada estrechamente en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

“La conciencia fonológica es la habilidad metalingüística que permite al niño 

reflexionar y manipular intencionalmente las unidades del lenguaje oral; es decir, las 

palabras, silabas y fonemas” (Cannock & Suárez, 2014, p. 13). 

Según Flores (2018) sostiene que, las habilidades lingüísticas son capacidades 

comunicativas, las cuales permite al niño comprender y producir el lenguaje hablado, 

para lograr una comunicación asertiva, estas pueden desarrollarse con aplicación de 

estrategias correctas para transmitir el lenguaje e intervenir en el mismo. 

La habilidad lingüística está considerada como una habilidad metalingüística 

que consiste en la toma de conciencia de cualquier unidad fonológica del lenguaje 

hablado (Jiménez y Ortiz, 1997). 
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Para Lafontaine y Vásquez (2018) expresan las habilidades lingüísticas en los 

niños se van construyendo no solamente de forma verbal sino también mediante los 

gestos que son reproducidos, la manera semiótica de manifestar sus pensamientos y 

emociones vienen cargadas de textualización enriqueciéndose en el hogar y el aula, 

manifestándose claramente cuando opinan, proponer sus ideas, transmiten sus 

sentimientos, emociones, y los convierte en elementos activos del dialogo como 

competencia comunicativa, descubriendo de este modo, el conocimiento.   

“Es necesario que los docentes logren mejorar los niveles de comunicación y 

expresión para el desarrollo de las habilidades y destrezas lingüísticas en los niños, sobre 

todo en la comunicación oral, para lograr homogeneizar a los estudiantes hacia un 

resultado satisfactorio” (Rodríguez, 2019, p.22). 

Es una habilidad que está vinculada con la relación consciente y mutua, que 

tiene un uso, significado y una finalidad distinta que depende de la persona y la cultura 

que los usa (Peñarrieta, 2010). 

Los niños entre las edades de tres a cinco años son capaces de reconocer las 

letras e identificar los convencionalismos de nuestro lenguaje. En tal sentido para 

Guarneros y Vega (2014) sostiene que: 

La comunicación en los niños se realiza mediante los componentes no 

lingüísticos, los metalingüísticos y los paralingüísticos, del mismo modo que el 

lenguaje usa elementos orales como el habla y la escucha y los escritos la lectura 

y escritura y también los gestuales. El lenguaje está formado por un conjunto de 

componentes formales, de contenido y de uso, desarrollándose en el proceso oral 

y escrito.(p.23) 
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Los niños en inicial que logran ser parte de estrategias pedagógicas mejoran su 

desarrollo de lenguaje. Para Gonzáles y Delgado (2009) indican que: 

Las habilidades lingüísticas de los niños dependen del alcance de pensamiento 

concreto operacional, y que en determinadas etapas de aprendizaje apoya a 

conocer la intención criptoanalítica. En síntesis, el niño logrará conocer el 

lenguaje escrito con determinadas características estructurales que lo conforman 

al propio lenguaje y la relación existente entre el grafema y el fonema. 

Las habilidades lingüísticas son actividades vinculadas al lenguaje expresivo del 

niño y que incluye aspectos como su expresión oral y escrita, la comprensión del texto. 

En este mismo sentido de ideas Sáenz y Gonzáles (1998) mencionan que “las habilidades 

lingüísticas es la forma correcta y completa de manifestarse mediante el lenguaje nuestro 

conocimiento, sentimientos, emociones, ideas, posiciones, manifestaciones y expresiones 

de todo tipo” (p. 30). 

El pensamiento y el aprendizaje son aspectos relacionados estrechamente con el 

lenguaje, puesto que las habilidades lingüísticas incluyen precisión y calidad de la 

información que se transmite y que se recibe, es decir si el pensamiento es claro, preciso 

y determinado, la información y su proceso conllevan a estimular el aprendizaje, pero, si 

la información es difusa el pensamiento es confuso y dificulta el aprendizaje (Deleg, 

2017). 

Para Mosquera, et. al. (2023) indica que cuando los niños tienen una explosión 

al lenguaje por ejemplo mediante el cuento el niño se ve atraído por contar o 

experimentar situaciones distintas de un personaje, el entorno lingüístico puede tener un 
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impacto positivo sobre su desempeño; por lo tanto, es importante que se intervenga en 

edades tempranas a fin de estimular correctamente sus habilidades lingüísticas. 

2.2.5.  Dimensiones de las habilidades lingüísticas 

2.2.5.1.  Habilidad de la comprensión auditiva.  

Es el proceso mental complejo que consiste en discriminar sonidos, comprender 

el mensaje y las estructuras gramaticales, darle sentido e interpretar la intención del 

locutor en un contexto inmediato, dando importancia a los aspectos léxicos, fonológicos y 

de su estructura propia del idioma (Córdova, Coto y Ramírez, 2005). 

Es un proceso donde el niño logra escuchar activamente y comprender el 

mensaje, es por lo tanto una técnica que ayuda a establecer diálogos muy eficientes para 

lograr interpretarlos y entender su contendido, desarrollando de este modo las habilidades 

comunicativas (Guest, A, 2019). 

Para Córdova et. al. (2005) la comprensión auditiva es un determinado proceso 

invisible de tipo mental, donde el individuo es capaz de discriminar los distintos sonidos, 

comprender su vocabulario y las diferentes estructuras gramaticales, interpretándolas de 

manera correcta y apropiada al contexto. 

2.2.5.2. Habilidad de la expresión oral.  

Es comprender la intensión de quien transmite el mensaje, su pensamientos y 

deseos, que pueden ser mediante mensajes verbales o no, que se pueden transmitir 

mediante los gestos, metáforas, y el doble sentido aprendiendo de este modo a 

comunicarse efectivamente (Martínez, Tocto y Palacios, 2015). 
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Es la habilidad de compartir ideas, sentimientos, comprender lo que significa 

cuando alguien se comunica, es decir compartir o debatir un tema para comprenderlo 

mejor e ir interactuando manteniendo una atención y recepción permanente de los signos 

que ayudan a interpretar el mensaje (Ramírez, 2002). 

Es la habilidad de un individuo para poder comunicarse, para ello debe haber 

entendimiento entre las personas que involucran en proceso comunicativo e interacción 

entre éstos ya que depende de la habilidad de expresión e interpretación, la cual está 

ligada con la comprensión oral, la lectura y la escritura (Vélez y Fernández, 2022). 

2.2.5.3. Habilidad de la comprensión lectora.  

Es la habilidad que consiste en el dominio del reconocimiento y decodificación 

de las palabras, así como de la búsqueda y construcción de significados, para 

posteriormente usarlos de manera estratégica cognitivamente, identificando unidades 

simples o básicas de información para integrarles en otras más superiores (Hoyos y 

gallego, 2017). 

Es un proceso cognitivo que consiste en reconocer las palabras y su asociación 

con los conceptos que el individuo tiene en memoria, para desarrollar ideas significativas, 

extraer, sintetizar y relacionar lo que se lee y lo que se conoce o sabe (Vallés, 2005). 

Todo individuo tiene la capacidad de recoger de manera objetiva lo que el autor 

desea transmitir mediante el texto escrito, siendo a su vez incluido dentro de la 

competencia lectora como la habilidad de comprender de manera razonable y consciente; 

por lo tanto, la comprensión lectora está íntimamente relacionada al individuo más que a 

su entorno a su capacidad intelectual o emocional (Jiménez, 2014). 
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2.2.5.4. Habilidad de la expresión escrita  

Es la habilidad relacionada con la presentación correcta y coherente de ideas, 

uso de vocabulario correcto para comprender la función comunicativa que se transmite 

según el tipo de texto que se realice, capaz de comprender, identificar las ideas esenciales 

o principales y dar su opinión sobre lo que se lee en forma gráfica (Juárez, 2006). 

Consiste en la construcción de significados teniendo base en saberes previos o 

pistas que pueden hacer uso de determinados textos para su comprensión, para cada vez 

incorporarlos a un sistema más complejo pero divertido mediante el juego (Miranda et. 

al., 2023). 

Para Cassany (como se citó en López, 2019) la expresión oral es también 

conocida como destrezas lingüísticas, capaz de producir un lenguaje escrito. Utiliza al 

lenguaje verbal y no verbal como imágenes, gráficos, mapas; esto aunado a la creación de 

ideas iniciales para luego manifestarlas en un producto final se convierten en la forma de 

expresión manifestada u oral.  

2.2.5. El programa curricular del área de comunicación  

El área de comunicación es una de las áreas transversales en la educación básica 

regular; en tal sentido, EL Ministerio de Educación (2016) indica que el programa 

curricular del área de comunicación involucra: 

La construcción de situaciones comunicativas que pueden darse en múltiples 

contextos, mediante la interacción de diferentes tipos de textos escritos, donde los 

niños puedan escuchar historietas, conociendo su entorno, descubriendo y 
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tomando conciencia de la oralidad, la comprensión y de la producción de un 

conjunto de textos orales. (p. 108) 

2.2.6. Las competencias del área de Comunicación 

Las competencias dentro del área de comunicación en inicial y de la educación 

básica de nuestro país son: 

Se comunica oralmente en su lengua materna. Es una competencia donde los 

niños son capaces de identificar su vocabulario, establecer relaciones verbales con su 

entorno y desarrollan su lenguaje para conseguir algo, expresar lo que sienten y desean, 

transmitir afecto y comunicarse con los demás, en esta competencia se observa la 

comunicación gestual y el intercambio lingüístico, valorando la escucha activa para 

comprender a los demás. (Ministerio de Educación, 2016). Además, en esta competencia 

los niños son capaces de combinar y obtener información a partir del texto oral, 

infiriendo e interpretando la información de manera cohesionada y coherente. 

Lee tipos de textos escritos en lengua materna. En esta competencia los niños 

logran combinar capacidades como la información recuperada de un texto, interpreta e 

infiere el texto y es capaz de reflexionar sobre lo leído, evaluando la forma, su contexto y 

contendido de los textos (Ministerio de Educación, 2016). Además, el niño puede lograr 

identificar determinadas imágenes, letras y establecer relaciones en la conformación de su 

conocimiento con hechos anteriores a lo leído. 

Escribe diversos tipos de textos escritos en lengua materna. Esta competencia 

está relacionada con la adecuación del texto a una determinada situación comunicativa, 

organizándola y gestionando un conjunto de ideas de manera cohesionada y coherente, 
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además de reflexionar y evaluar tanto la forma, el contexto y contenido, evidenciándose 

cuando crean hipótesis de variedad, silábica y silábico-alfabética y alfabética (Ministerio 

de Educación, 2016). 

2.2.7. El cuento  

Para Franco (2004), los cuentos son experiencias de aprendizaje que permite 

transmitir enseñanzas de manera entretenida y divertida, forma parte de nuestra propia 

cultura y logra transportarnos a espacios de emoción, creatividad, curiosidad divirtiendo a 

quienes lo escuchan estimulando su creatividad y su imaginación, es una estrategia que 

permite desarrollar las capacidades lingüísticas mediante la originalidad, creatividad, 

fluidez, flexibilidad, imaginando y desenlace distinto, y donde el niño puede ser capaz de 

eliminar, incorporar personajes, diálogos, tramas fomentando la creatividad. 

Los cuentos son estrategias muy frecuentemente aplicadas para fomentar el interés 

por la lectura en los niños. En tal sentido García (2005) sostiene que, los cuentos son 

obras literarias con fines educativos donde los niños estimulan la memoria, los esquemas 

perceptivos, la compresión de los textos orales, contribuyendo a su formación de las 

habilidades lingüísticas. 

Es un recurso didáctico de género literario que se utiliza para desarrollar la 

creatividad y el aprendizaje en los niños, generando una interacción estudiante-docente; 

contribuyendo de este modo al desarrollo del lenguaje, recreándose en la vida y acción de 

los personajes, identificación con cada personaje y formando parte de la historia en 

nuestro propio contexto (Vaca, 2023). 
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Es un relato popular corto, transmitido de forma oral, con un desarrollo 

argumental en secuencia, perteneciente al colectivo que pertenece a una cultura, puede 

tener un carácter lingüístico o variantes que generan transformación en los géneros 

literarios (Baquero, 1967). 

2.2.8. El cuento como estrategia didáctica y pedagógica 

Los cuentos son recursos útiles dentro de las estrategias didácticas y pedagógicas. 

En este mismo sentido de ideas, los cuentos leídos influyen en el subconsciente de los 

niños, mejor aun cuando estos son explicados, ya que es un facilitador de adrenalina, 

suspenso, sentimientos y sensaciones que hacen que el niño se motive al contarlo a 

terceros (Briceño, 2012). 

Los niños en etapa preescolar requieren que se logren un lenguaje escrito, oral, 

creando para ello situaciones que promueven estos espacios, para ello es necesario aplicar 

estrategias que faciliten el pensar, leer y hablar a fin de que ellos puedan experimentar 

placer en jugar con entonaciones, expresividad mediante las palabras, frases y de que 

estos mensajes puedan comunicar sus emociones y sentimientos (Bertomeu, 2006). 

Si bien la producción de los cuentos son estrategias altamente efectivas para 

mejorar las habilidades lingüísticas y lingüísticas en los niños tienen aportes 

respecto a la manera en que los involucrados puedan participar de manera activa, 

creando ideas y aportes, acercándoles a la lectura, desde esta etapa son capaces de 

comprender  e interiorizar hechos que para las personas adultas pueden ser 

insignificantes, pero por su capacidad de imaginación pueden ir y expresar más 

allá de lo que se leyó (Aguilar, Cañate y Ruiz, 2015). 
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El cuento como estrategia didáctica favorece el desarrollo lingüístico mediante la 

repetición de los gestos al momento de narrar un hecho representando a seres animados o 

inanimados, personajes, animales etc. Donde el estudiante logra desarrollar el lenguaje 

expresivo y comprensivo y a la vez logra imitar, mejora la creatividad el ingenio, 

ayudándole a la adquisición del conocimiento de forma sencilla y lúdica. 

2.2.9. La producción de cuentos 

Debido a que el cuento es un medio para crear interacciones entre niños y 

docente. La producción de estos está relacionada con la expresión oral de cuentos 

similares, mediante la narración de algunas de las acciones de los personajes, 

beneficiando de este modo al aprendizaje; porque recuerdan determinadas acciones de los 

personajes que no lo harían si se transmite de manera teórica (Zambrano & Villafuerte, 

2014). 

Según Burgos y Loor (2009) la importancia de la producción de cuentos radica en 

que el niño logra ser más creativo e incentiva a la lectura desde edad temprana, ayudando 

mediante esta actividad al pensamiento inferencial, permitiendo que la persona que 

escucha la narración llegue a conclusiones anticipadas a partir de la unión de 

determinadas pautas lingüísticas que se encuentran en el cuento; por lo tanto, como lo 

indica el autor es una habilidad desarrollada no solamente en el pensamiento sino 

también en la presuposición y el razonamiento propiciando de este modo la necesidad y 

satisfacción por la práctica lectora. 

Dado que en edades tempranas aún no es posible que el niño aprenda a escribir, la 

producción de textos en este sentido se refiere a la competencia de producción de textos 
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orales; en este sentido, la producción de textos forma parte de un proceso comunicativo 

debido a que es el resultado de una determinada actividad lingüística que es capaz de 

comunicar significados, de carácter pragmático porque quien lo narra produce una 

intensión comunicativa, es también tiene el carácter estructurado debido a que está 

compuesta por diversos contenidos que se expresan a través del lenguaje (Parra, 2004). 

Cuando el niño escucha un cuento, presenta un proceso cognitivo para intentar 

comprender lo que se narra, establecer determinadas analogías, deducir y entender el 

significado de las palabras, y es mediante las imágenes donde puede secuenciar una 

narración que presenta una estructura, personajes y la trama, incluyendo el conflicto que 

puede haber entre los personajes, la acción y su solución las cuales están determinadas 

por elementos de tiempo y causal (Sandoval, 2005). 

Según el MINEDU (2015), la producción de textos tiene como objetivo descubrir 

la forma en que los temas abordados se alinean a las necesidades e intereses y 

comprendiendo su significado metacognitivo, inferencial o literal, ya que antes de 

producir el proceso previo es pensar en lo que se narrará, textualizando y revisando el 

relato creando de este modo una narración a partir de sus habilidades lingüísticas. 

2.2.10. Los procesos didácticos de la producción de textos 

Para poder enmarcarnos dentro de los procesos didácticos en la producción de 

cuentos debemos adaptarnos a la producción oral de cuentos, el cual según el Minedu 

(2015) sostiene que dentro de la competencia “escribe diversos tipos de textos en su 

lengua materna” tenemos los siguientes procesos didácticos. 
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Proceso de planificación:  es el primer momento donde se plantean las ideas, 

reconocimiento de las necesidades de datos e información este proceso involucra tres 

subprocesos: el establecimiento de los objetivos, la generación de las ideas de los 

contenidos y la organización  

La textualización: es el segundo proceso que trata de producir el propio texto 

según el proceso anterior, elaborando un borrador, teniendo en cuenta su contenido, la 

cohesión, coherencia, y las convenciones gramaticales, esto puede adaptarse a medida 

que se desarrolla el cuento. 

Finalmente, la revisión: que es el último paso o momento donde el escritor logra 

narrar el cuento con los propósitos expuestos en el primer proceso, este proceso puede ir 

mejorándose hasta alcanzar una versión definitiva o final. 

2.2.11. Tipos de cuento y su estructura 

Se conoce que el cuento es un relato de historias donde se describen 

acontecimientos, este relato narra la historia y entretiene, capaz de hacer que el niño logre 

una máxima concentración y pueda captar un relato para gestualizar, comunicar y 

experimentar sensaciones de deseo de conocer cómo sucedieron los hechos. 

El cuento literario “es una narración escrita en una única versión sin variaciones y 

es transmitido oralmente” (Lida, 1976, p.45). 

El cuento popular “es una narración de los hechos de forma imaginaria, existen 

versiones que pueden presentar diferencias en su estructura, pero no en el contenido 
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dentro de ellos están los cuentos costumbristas, de animales y de hadas” (Lida, 1976, p. 

47). 

Para Piña (2009) sostiene que el cuento consta de 3 partes claramente definidas: 

El Inicio. Que es la parte donde se describen a los personajes y sus motivos en la 

participación, introduciéndoles al nudo de la historia narrada como antesala de éste. El 

desarrollo, nudo en esta sección se muestra el problema o conflicto de la historia, es 

donde se describe el hecho transcendental de la historia, surge a partir de la alteración o 

quiebre de lo narrado en la etapa anterior 

El desenlace, que es la sección donde se presenta la solución al problema y narra el fin 

que puede ser los éxtasis de la narración, e incluso puede dejarse abierto. 

2.2.12.  El cuento en el desarrollo lingüístico de los niños 

El desarrollo lingüístico de los niños se presenta desde sus primeros años de vida; 

y va incrementándose de manera más rápida en su formación inicial; tal como lo 

manifiesta Granada et. al. (2022) quienes sostiene que desde sus tres años los niños van 

desarrollando sus habilidades comunicativas y lingüísticas mediante la interacción con 

sus pares. La escuela apoya a la formación del lenguaje mediante el diseño de estrategias 

de aprendizaje, formándose de este modo la conciencia fonológica, que consiste en la 

reflexión y control de su propio lenguaje.  

Para Valladares (2011) el desarrollo lingüístico del infante se va estimulando 

cuando se interviene mediante estrategias donde la escucha y el desarrollo de la 

capacidad expresiva, permiten mejorar la comprensión y el uso del lenguaje 
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incrementando su vocabulario, su atención, la memoria aproximándolo al niño a la lecto-

escritura, esto se consigue mediante los cuentos infantiles como estrategia didáctica y 

pedagógica. 

Escuchar cuentos es una fuente de satisfacción, emoción, conocimiento y nos 

lleva a un mundo de emociones capaz de ofrecer una comunicación personal altamente 

emotiva e imaginaria para establecer relaciones interpersonales capaces de mejorar las 

habilidades lingüísticas del niño (Colomer, 2010). 

2.3. Definición de términos básicos 

− Comprensión. Interpretación que realiza el niño, dándole significado y sentido 

las imágenes, conversaciones, y respuestas expresadas (Caldas, 2017). 

− Competencias. Conjunto de conocimientos, capacidades, funcionamientos 

mentales y actitudes que los niños y las niñas emplean de manera creativa y flexible en 

distintos contextos a través de su desempeño y comportamiento cotidiano (Ministerio de 

Educación, 2015). 

− Destrezas. Habilidad y experiencia en la realización de una actividad 

determinada, generalmente automática o inconsciente (Ministerio de Educación, 2015). 

− Fonética. Es la percepción acústica mediante nuestros sentidos que pasa a ser 

interpretado por nuestra conciencia fonética (Jiménez y Ortiz, 1995). 

− Fonémica. Es el conocimiento y comprensión consciente de lo que realmente se 

dice compuesta por unidades fonéticas como sílabas, sonidos y palabras (Jiménez y Ortiz, 

1995). 
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− Habilidad. Es una cualidad innata del individuo para mostrar destrezas, talentos, 

o capacidad para el desarrollo de una actividad (Ministerio de Educación, 2015). 

− Imaginación. Implica usar la herramienta didáctica para que el niño escoja la 

historia y experimente un hecho o una secuencia de hechos mentales capaces de dar 

sensaciones propias y buenas para el aprendizaje (Pinzas, 2012). 

− Metacognitiva. Implica controlar los procesos propios para asegurar que la 

comprensión del texto se realice sin inconvenientes (Pinzas, 2012). 

− Oralidad. Hace referencia al sistema primigenio que adopta el niño dentro de su 

actividad verbal y producción discursiva (Caldas, 2017). 

− Razonamiento. Facultad que logra una persona para analizar y buscar soluciones 

a diversos problemas (Caldas, 2017).  
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Capítulo III. Marco metodológico 

3.1. Metodología 

3.1.1. Enfoque 

El enfoque del estudio realizado fue el cuantitativo; es decir, el conocimiento 

debe ser objetivo, a través de un proceso deductivo usando valores numéricos y un 

análisis estadístico inferencial para las pruebas de hipótesis (Hernández et al. 2014). En 

nuestra investigación para el procesamiento de la información se utilizó paquetes 

estadísticos y, a la vez usando estrategias numéricas y fórmulas para la comprobación de 

la hipótesis. 

3.1.2. Tipo  

La investigación fue de tipo aplicada, porque se evaluó el desarrollo de las 

habilidades lingüísticas mediante procedimientos prácticos mediante la producción de 

cuentos. En este mismo orden de ideas Carrasco (2014) afirma que las investigaciones 

aplicadas tienen propósitos prácticos bien definidos, es decir, se investiga para actuar, 

transformar, modificar o producir cambios en un determinado sector de la realidad. En 

ese sentido usamos un conocimiento ya estructurado como son los cuentos para el 

desarrollo de las habilidades lingüísticas. 

3.1.3. Método 

En este estudio se utilizó el método hipotético - deductivo, ya que consiste en un 

procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o 
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falsear tales hipótesis, deduciéndose de ellas conclusiones (Bernal, 2010). Ubicando a 

nuestro estudio en el método hipotético deductivo, podemos decir que partiremos de 

nuestro estudio en lo que corresponde a partir de lo general a lo particular, estableciendo 

nuestra hipótesis respecto a las variables propuestas. 

3.1.4. Diseño de investigación 

Se tuvo en cuenta el diseño experimental de tipo cuasi- experimental, según lo 

manifiesta Arnal et al. (1992) refiere a que en la investigación manipulamos a propósito 

la variable independiente para conocer su efecto en la dependiente, a partir de grupos ya 

formados de una manera natural. 

Su diseño es el siguiente: 

pretest tratamiento Pos test 

�̅�𝑡 
𝑎1 �̅�2 

Donde:  

�̅�𝑡: Aplicación de pretest: observación inicial a los estudiantes con referencia a 

sus habilidades lingüísticas, 

a:  Aplicación de la producción de cuentos 

�̅�2: Aplicación de pos test: observación final a los estudiantes con referencia a 

sus habilidades lingüísticas. 
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3.2. Población y muestra de estudio 

3.2.1. Población 

La población es, el conjunto de elementos que presentan características 

semejantes a ser estudiadas (Mendanhall, et. al, 2010). Por lo tanto, el presente estudio 

estuvo constituida por 68 niños correspondientes a las secciones estrellitas, puntualidad y 

solidaridad las cuales comprende niños de 5 años. 

Tabla 1 

Población de niños de cinco años de la I.E. N°130 Augusto G. Gil Velásquez 

Secciones 5 años Total 

 Varones Mujeres  

Estrellitas 13 10 23 

Puntualidad 12 11 23 

Solidaridad 12 09 23 

Total de niños  68 

Nota. Los datos fueron extraídos de la base de datos de la Institución Educativa N°130 "Augusto 

G. Gil Velásquez" 

3.2.2. Muestra 

La muestra es el subconjunto con características compartidas de la población 

(Mendanhall, et. al, 2010). Es decir, la muestra fue de tipo no probabilístico, elegida por 

conveniencia y está conformada por 23 niños correspondientes a la sección de 

solidaridad. 
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Tabla 2 

Muestra de estudio en la Institución Educativa Aplicación de la provincia de Celendín 

Nota. Los datos fueron extraídos de la base de datos de la Institución Educativa N°130 "Augusto 

G. Gil Velásquez" 

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se usó la técnica de observación directa. Para Bernal (2010) sugiere que la 

observación, es un proceso riguroso que permite conocer, de forma directa, el objeto de 

estudio para luego describir y analizar situaciones sobre la realidad estudiada. Asimismo, 

Bernal sostiene que, el instrumento es conjunto de parámetros que me permiten medir la 

variable mediante dimensiones en tal sentido, se utilizó la ficha de observación, y estuvo 

estructurado con dimensiones e ítems producto de la operacionalización de la variable las 

cuales tienen valores determinados, con la finalidad de determinar la influencia de la 

producción de cuentos en el mejoramiento de las habilidades lingüísticas en niños de 5 

años de la I.E N° 130 “Augusto G. Gil Velásquez” Celendín 2022.  

El instrumento constó de 15 indicadores; 4 dimensiones: Dimensión 1: habilidad 

de la comprensión auditiva cuyos indicadores son 4. Dimensión 2: habilidad de la 

expresión oral, cuyos indicadores son 3. Dimensión 3: habilidad de la comprensión 

lectora, cuyos indicadores son 4, y finalmente la dimensión 4 habilidad de la expresión 

Muestra: 23 estudiantes 

Institución Educativa Sección Varones Mujeres Total 

I.E. N° 130 "Augusto G. Gil 

Velásquez" 

 

5 años- 

solidaridad 
11 12 23 

Total general 23 
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escrita cuyos indicadores son 4, que recoge la información de acuerdo a estas 

dimensiones, tiene 3 categorías en inicio (1), en proceso (2),  Logrado (3), y Destacado 

(4) se aplicó el pretest inicialmente y luego 16 sesiones consecutivas de producción de 

cuentos para finamente volver a evaluar con la ficha de observación mediante un pos test, 

obteniéndose los resultados sobre las habilidades lingüísticas. 
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3.4. Operacionalización de variable 

Tabla 3 

Operacionalización de la variable independiente: Producción de cuentos 

Variable Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Instrumento Valoración 

V
.I

 P
ro

d
u

cc
ió

n
 d

e 
cu

en
to

s 

Gonzales B. et. al. (2014) Plantean, 

que la producción de cuentos es una 

actividad oral donde el niño relata, 

reflexionar y comprender la forma de 

actuar de los personajes y 

comportarse frente a la situación, 

permite salir de la timidez, favorece 

la memorización, estimula a la 

lectura, expresarse libremente, 

realizar comentarios relacionando 

con sus propias vivencias. 

 La producción de cuentos será 

desarrollada a través de la 

planificación actividades de 

aprendizaje siguiendo los 

procesos didácticos del área 

curricular de comunicación: 

Escribe diversos tipos de textos en 

su lengua materna 

- Planificación 

- Textualización 

- Revisión  

Planificación 

 

Ficha de 

observación 

 

 

En inicio (1) 

En proceso (2) 

Logrado (3) 

Destacado (4) 

 

Textualización 

Revisión 

Fuente. Tabla elaborada por las tesistas con la información de Ministerio de Educación.  
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Fuente: Tabla elaborada por las tesistas con la información de Ministerio de Educación (2015).

 

Variables 

 

Definición 

Conceptual 

 

Definición 

Operacional 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Instrumento 

 

Valoración 

 V
. 

D
 H

a
b

il
id

a
d

es
 l

in
g
ü

ís
ti

ca
s 

 

Lyons (1975), refiere 

que la habilidad 

lingüística se orienta 

a la capacidad que el 

estudiante adquiere 

de saber usar 

adecuadamente una 

lengua, llevándole a 

conocer los 

procedimientos no 

lingüísticos: las 

necesidades, las 

intenciones, los 

propósitos, las 

finalidades, etc., 

referido a saber usar 

las funciones de la 

lengua. 

Las habilidades 

lingüísticas se 

han medido a 

través de una 

“ficha de 

observación” 

teniendo los 

siguientes 

procesos: 

- En inicio 

-En proceso  

-Logrado 

-Destacado   

 

Habilidad de la 

comprensión 

auditiva 

- Escucha activamente diversos cuentos orales  

- Recupera información explicita del cuento oral  

- Interpreta información del cuento oral 

- Identifica información en diversos cuentos orales 

 Ficha de    

observación 

 

1: en inicio, 2: en 

proceso y 3: 

satisfactorio; 

donde: 

En inicio 

[ Del 15 al 22] 

En proceso 

[Del 23 al 30] 

Logrado 

[ Del 31 al 38] 

Destacado  

[Del 39 al 45] 

Puntaje total del 

Instrumento = 45 

 

Habilidad de la 

expresión oral 

- Organiza las ideas de forma coherente al momento de hablar 

- Utiliza recursos paraverbales de forma estratégica   

- Interactúa con distintos interlocutores 

Habilidad de la 

comprensión 

lectora 

- Identifica características de los personajes en el texto escrito.  

- Construye predicciones sobre la información contenida en el 

cuento 

- Dice de qué trata como continuará o cómo terminará el cuento a 

partir de algunos indicios  

- Reflexiona sobre el contenido del cuento escrito. 

Habilidad de la 

expresión escrita  

- Escribe su cuento por iniciativa propia  

- Escribe su cuento con qué y para qué finalidad 

- Escribe su cuento diferenciando la escritura del dibujo  

- Las palabras que escribe presentan linealidad entre ellas. 
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3.5. Validación y confiabilidad 

3.5.1. Validación 

La validación de la ficha de observación fue analizada y revisada mediante juicio de 

expertos los que indicaron su aplicabilidad del instrumento de recolección de datos. 

Tabla 4 

Validación por juicio de expertos 

Experto Valoración 

Validador 1 95% 

Validador 2 80% 

Validador 3 80% 

Nota. Tabla elaborada por las tesistas con la información del grupo de expertos. 

3.5.2. Confiabilidad 

Del procesamiento de los datos de la prueba piloto y de la medición de la confiabilidad 

del instrumento obtenemos: 

Tabla 5 

Matriz de datos de la prueba piloto 

Muestra 

Piloto 

Ítems 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
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5 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 

6 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 

7 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 

8 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 

Nota. Datos recogidos en la muestra piloto realizada  

Donde: 

K= 15 (Cantidad de ítems) 

∑ 𝑆𝐼
2 = 2.984375 

 𝑆𝑇
2  = 20.234375 

𝛼 =
𝐾

𝐾 − 1
[1 −

∑ 𝑆𝐼
2

𝑆𝑇
2 ] 

𝛼 =
15

14
[1 −

2.984375

20.4375
] 

 𝛼 = 0.909 

Tabla 6 

Confiabilidad del instrumento 

Alfa de Cronbach Nro. de elementos 

0,909 15 

Nota. Resultado obtenido al procesar los datos de los 15 elementos. 

 

De los resultados obtenidos después de aplicar el Alfa de Cronbach se obtuvo un valor de 

0.909, lo cual nos indica que en la prueba piloto el instrumento puede ser aplicado dado que tiene 

un valor alto de nivel de confiabilidad el que se encuentra cercano a 1.
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Capítulo IV. Resultados de la investigación 

4.1. Matriz de datos 

Las matrices de datos del pre test y pos test se presenta a continuación 

Tabla 7 

Matriz de datos de Pre test 

 Habilidad de 

la 

comprensión 

auditiva 

Habilidad de 

la 

comprensión 

oral 

Habilidad de 

la 

comprensión 

lectora 

Habilidad de 

expresión 

escrita 

Pre 

test 

Niños 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   

1 2 1 2 1 2 1 3 1 3 2 2 1 2 1 2 26 

2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 20 

3 2 3 2 2 2 1 3 1 2 1 2 2 2 3 1 29 

4 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 19 

5 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 21 

6 3 2 2 1 2 1 3 1 2 3 2 1 2 2 1 28 

7 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 1 2 36 

8 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 22 

9 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 20 

10 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 3 2 26 

11 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 20 

12 2 2 1 2 2 1 2 1 2 3 2 1 2 1 1 25 

13 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 23 

14 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 3 1 25 

15 2 1 2 1 2 3 2 1 2 1 2 1 2 1 1 24 

16 3 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 24 
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17 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 22 

18 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 21 

19 3 2 2 2 3 3 3 1 3 2 3 1 2 2 2 34 

20 2 2 1 2 3 1 3 3 3 3 2 1 2 1 1 30 

21 2 1 1 1 2 1 2 1 2 3 2 1 2 2 1 24 

22 1 1 2 1 2 1 3 1 2 2 2 1 2 1 1 23 

23 2 2 1 1 2 1 2 1 1 3 2 1 2 1 1 23 

         Nota. De los datos recopilados mediante el instrumento o ficha de observación aplicada, 

donde 1: en inicio, 2: en proceso y 3: Satisfactorio,  

Tabla 8 

Matriz de datos de Pos test 

 Habilidad de 

comprensión 

auditiva 

Habilidad de 

expresión 

oral 

Habilidad de 

comprensión 

lectora 

Habilidad de 

expresión escrita 

Pos 

Test 

Niños 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

1 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 35 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 

3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 38 

4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 31 

5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 32 

6 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 42 

7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 

8 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 40 

9 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 38 

10 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 42 

11 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 40 

12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42 
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13 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 29 

14 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38 

15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 36 

16 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 44 

17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40 

18 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 43 

19 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 44 

20 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 40 

21 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 40 

22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40 

23 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 45 

Nota. De los datos recopilados mediante el instrumento o ficha de observación aplicada, 

donde 1: en inicio, 2: en proceso y 3: Satisfactorio. 

Tabla 10 

Baremos utilizados 

Descripción Intervalos 

En inicio Del 15 al 22 

En proceso Del 23 al 30 

Logrado Del 31 al 38 

Destacado Del 39 al 45 

Nota: En base a la escala utilizada en el instrumento de recolección de datos 
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4.2. Tratamiento estadístico e interpretación de datos 

De los objetivos de estudio perseguidos en la investigación obtenemos las 

siguientes tablas  

Tabla 11 

Nivel de habilidades lingüísticas en niños de 5 años en la Pre test 

Nivel de habilidades lingüísticas  Cantidad Porcentaje  

En inicio 8 35% 

En proceso 13 57% 

Logrado 2 9% 

Destacado 0 0% 

Total  23 100% 

Nota. Obtenidos de la ficha de observación aplicada 

Figura 1 

Nivel de habilidades lingüísticas de los niños de 5 años antes de la aplicación de 

la producción de cuentos como estrategia didáctica 

 

Nota. Obtenidos de la matriz de datos y de la tabla 12. 
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Interpretación. De la tabla y figura anterior podemos observar que de un total de 

23 niños, el 35% de estos se encontraron en un nivel de inicio, un 57% en un nivel de 

proceso y solo el 9% en un nivel logrado, esto nos indica que encontramos ciertas 

dificultadas en el desarrollo de las habilidades lingüísticas en los niños, por lo tanto, 

observamos una oportunidad para aplicar estrategias didácticas y pedagógicas capaces de 

revertir tal situación y logremos resultados significativos en los aprendizajes y el 

desarrollo de las habilidades lingüísticas de expresión y comunicación; en la comprensión 

auditiva, expresión oral, comprensión lectora  y expresión escrita de los niños estuvieron 

en un rango de inicio y proceso; los niños presentan limitada capacidad de expresión oral, 

dificultad para comprender lo que se lee o representa y crear una secuencia lógica que 

narre el o los cuentos mediante imágenes, antes de aplicada la producción de cuentos de 

manera oral en los niños 

Tabla 12 

Nivel de desarrollo de las habilidades lingüísticas en niños de 5 años en el Pos test 

Nivel de habilidades lingüísticas Cantidad Porcentaje  

En inicio 0 0% 

En proceso 2 9% 

Logrado 7 30% 

Destacado 14 61% 

Total  23 100% 

Nota. Obtenidos de la ficha de observación aplicada 
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Figura 2 

Nivel de habilidades lingüísticas en los niños de 5 años después de la aplicación 

de la producción de cuentos 

 

Nota. Obtenidos de la matriz de datos y de la tabla 13. 

Interpretación. De la tabla y figura anterior se observa que después de aplicada la 

estrategia de producción de cuentos para desarrollar las habilidades lingüísticas en los 

niños tuvo un resultado satisfactorio debido a que los niños se encontraron que el 61% de 

estuvieron en destacado, el 30% en logrado y solo el 9% en proceso, esto significa que las 

habilidades lingüísticas lograron desarrollarse cuando se aplicó las estrategias didáctica 

de la producción de cuentos evidenciándose estadísticamente en los resultados obtenidos; 

además después de aplicada la producción de cuentos, se pudo observar además que 

estuvieron en el rango de logrado y destacado analizados en el desarrollo de las 

habilidades lingüísticas de expresión y comunicación; los niños lograron expresar mejor 

la secuencia lógica y estructura del cuento, mejorando significativamente en comprensión 
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auditiva, comprensión lectora, facilidad y fluidez en su expresión oral y producción oral 

basada en creaciones de personajes del cuento y habilidades lingüísticas destacadas. 

Para conocer el estadístico a elegir en el contraste de hipótesis se procedió a 

realizar la prueba de normalidad de datos obteniendo los siguientes resultados 

Tabla 13 

Pruebas de normalidad de los datos 

 Shapiro - Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Pre Test ,590 23 ,000 

Pos Test ,628 23 ,000 

Nota. Procesamiento SPSS. 

H0 = Los datos presentan una distribución normal 

H𝑎 = Los datos no presentan una distribución normal 

α = 95%  

La prueba de normalidad indica que los datos no presentan una distribución normal 

debido a que p< 0.05 entonces rechazamos la hipótesis nula H0 y aceptamos la hipótesis alterna 

H𝑎 

De los resultados obtenidos, se procede a elegir la prueba estadística denominada 

Wilcoxon, para grupos relacionados, debido a que se realizó el pre y pos test en un 

mismo grupo de niños de la I.E. inicial N°130 “Augusto Gil Velásquez”. 
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Tabla 14 

Comparación de los niveles de habilidades lingüísticas en los niños de 5 años 

Nivel de habilidades lingüísticas Pre test Pos test  

En inicio 35% 0% 

En proceso 57% 9% 

Logrado 9% 30% 

Destacado 0% 61% 

Total  100% 100% 

Nota. Obtenidos de la ficha de observación aplicada 

Figura 3 

Comparación del nivel de habilidades lingüísticas pre y pos test 

 

Nota. Obtenidos de la matriz de datos y de la tabla 14. 

Interpretación. De la tabla y grafico anterior, de un total de 23 niños el 35% de 

niños que estuvieron en inicio pasó a 0% en inicio, del 57% del pre test pasaron al 57% 

en el postest, del 9% al 30% en el nivel logrado y de un 0% en destacado a un61% en 

nivel destacado, después de la producción de cuentos como estrategia pedagógica, 
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valores que son muy relevante debido a la mejoría de las habilidades lingüísticas; después 

de aplicada la estrategia de la producción de los cuentos lograron pasar a un nivel de 

logro destacado dentro de la investigación realizada, puesto que la estrategia pedagógica 

aplicada tuvo efecto positivo sobre el desarrollo de las habilidades en los niños; al 

observar las comparaciones se distingue claramente que los estudiantes lograron pasar en 

desarrollo de las habilidades lingüísticas de expresión y comunicación; en la comprensión 

auditiva, expresión oral, comprensión lectora  y expresión escrita de un nivel de inicio o 

proceso hasta un nivel de logrado y destacado antes y después de aplicada la producción 

de cuentos para mejorar las habilidades lingüísticas de los niños de 5 años. 

4.3. Prueba de hipótesis 

Debido a que la prueba de normalidad de datos, arrojó que no estaban en distribución 

normal, el estadístico de contraste resultaría siendo la prueba de Wilcoxon, para ello definimos 

las hipótesis respectivas: 

𝐻0 = Si se aplica la producción de cuentos, entonces no se mejorarán las 

habilidades lingüísticas de los niños de 5 años de la I.E N° 130 “Augusto G. Gil 

Velásquez” Celendín 2022. 

𝐻𝑎 = Si se aplica la producción de cuentos, entonces se mejorarán las 

habilidades lingüísticas de los niños de 5 años de la I.E N° 130 “Augusto G. Gil 

Velásquez” Celendín 2022. 
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Tabla 15 

Prueba de hipótesis 

  

 

Nota. Prueba de wilcoxon para muestras apareadas, resultado del SPSS 

 

Interpretación.  A un nivel de significancia del 5%, se sostiene que existe 

evidencia estadística suficiente debido a que el p-valor (0.000<0.05), para indicar que se 

acepta la hipótesis alterna de investigación y se rechaza la hipótesis nula, esto quiere 

decir que, si se aplica la producción de cuentos, entonces se mejorarán las habilidades 

lingüísticas de los niños de 5 años de la I.E N° 130 “Augusto G. Gil Velásquez” Celendín 

2023, ese resultado concuerda con los datos estadísticos generados anteriormente, debido 

a que se muestra diferencias significativas entre el pre y pos test antes y después de 

aplicada la estrategia pedagógica de la producción de cuentos para mejorar las 

habilidades lingüísticas de los niños. 

4.4. Discusión de resultados 

De las investigaciones consultadas a nivel internacional tenemos la de Bajaña 

(2021) quien aplicó estrategias de estimulación de las habilidades metalingüísticas en los 

niños mediante una ficha de observación logrando evidenciar que los niños lograron 

desarrollar la expresión oral, la comprensión lectora y su capacidad de captar las ideas, en 

más del 79% del total de estudiantes que se evidencian una mejora en la comunicación y 

expresión oral  la cual, son resultados semejantes a los encontrados después de aplicar la 

Estadístico de contraste Sig. Pos_Test – Pre_Test 

Z -4.179 

Sig. Asint (bilateral) ,000 
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estrategia pedagógica mediante la producción de cuentos alcanzando un 30% en niños en 

nivel logrado y un 61% en nivel destacado; coincidiendo además que la estrategia 

aplicada es altamente efectiva para los fines perseguidos.  

Asimismo, en la investigación de Gutiérrez (2021) quien aplica la producción de 

cuentos para mejorar las estrategias didácticas para mejorar su expresión oral, estas 

variables también fueron estudiadas por el presente estudio, en los resultados se mostró 

que el 75% estuvieron en nivel excelente de habilidades lingüísticas, un 12% en un nivel 

aceptable y solo el 13% en un nivel bajo, estos resultados si lo comparamos con la pre 

test el 35% de los niños estuvieron en inicio, el 57% en proceso para posteriormente 

pasar a un 30% en logrado y un 61% en destacado, es decir que después de aplicar las 

estrategias de producción de cuentos se observa una mejora significativa en las 

dimensiones evaluadas, comprobándose que la aplicación correcta de estrategias 

didácticas conllevan a resultados importantes en su aprendizaje; esto se muestra cuando 

los niños se mostraron más participativos, desarrollaron su pensamiento crítico, 

generaban hipótesis, inferencias y mejoró significativamente su expresión oral. 

También podemos citar a la investigación realizada por Criollo y García (2021) 

quienes utilizaron las mismas estrategias didácticas aplicadas en la presente investigación 

y que llegaron a evidenciar mejoras en las habilidades lingüísticas de los niños, puesto 

que más del 40% de los niños lograron mostrar mayor interés en los cuentos narrados, lo 

cual se logró demostrar que la estrategia aplicada de la producción de cuentos generó y 

superó las expectativas del interés del niño por participar, mejorar su expresión oral, su 

capacidad de comprender y reflexionar, así como la capacidad de escribir imágenes que 

representan la secuencia del cuento ya que el 90% de los niños tuvieron un nivel de logro 
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esperado, mejorando significativamente sus habilidades lingüísticas y su competencia 

comunicativa. 

En los antecedentes nacionales tenemos la investigación de Estrada (2019) 

quienes evaluaron las dos variables investigadas en el presente informe donde los 

resultados obtenidos en las proporciones de los niños que lograron resultados 

satisfactorios en las habilidades lingüísticas alcanzaron un 80%; comparativamente con 

un 61% que lo hicieron en nuestro estudio. Por otro lado, Prada (2022) quien también 

aplicó un programa de cuentacuentos para observar la comprensión lectora observó que el 

80% de los estudiantes lograron mejorar su comprensión lectora, este indicados 

contrastado con el nuestro nos indica la importancia de la aplicación de estrategias de 

producción de los cuentos para mejora la comprensión lectora como continuidad del 

proceso de aprendizaje, valorando su aplicación en los niños en edad inicial. Finalmente, 

la investigación de Calderón y Ypanaqué (2019) sostienen que los cuentos mejoran la 

comunicación y lenguaje oral en los niños debido a que obtuvieron resultados alentadores 

dado que el 95% de los niños lograron resultados satisfactorios en la mejora de las 

habilidades lingüísticas, contrastando con nuestros resultados el 74% de los niños 

lograron pasar de un nivel medio y bajo hacia un nivel satisfactorio o logrado, y la 

proporción restante 36% en un nivel de proceso, sin encontrarse ningún niño en un nivel 

de logro en inicio, lo cual indica que la estrategia aplicada por los autores y la nuestra 

fueron sustancialmente bien aplicadas y se obtuvieron resultados satisfactorios en la 

mejora de las habilidades lingüísticas dentro de su proceso de aprendizaje. 
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Conclusiones 

El nivel de habilidades lingüísticas de los niños de 5 años antes de la aplicación de 

la producción de los cuentos como estrategia didáctica, el 35% de los niños estuvieron en 

inicio, y el 57% en proceso y un 9% en nivel logrando, evidenciándose que la mayoría de 

los niños aún no alcanzaban niveles de logrado o destacado en el desarrollo de sus 

habilidades lingüísticas.  

El nivel de habilidades lingüísticas de los niños de 5 años después de la aplicación 

de la producción de los cuentos como estrategia didáctica, se evidenció que el 9% de los 

niños estuvieron en un nivel de proceso, el 30% en un nivel de logrado, y el 61% en 

destacado mostrándose que la aplicación de la producción de los cuentos como estrategia 

didáctica lograron resultados satisfactorios en el desarrollo de sus habilidades 

lingüísticas. 

Al comparar los niveles de las habilidades lingüísticas de los niños de 5 años, antes 

y después de aplicar la producción de los cuentos como estrategia didáctica, se observó 

que un 35% en el pre test pasó a un 0% en el pos test, además el 57% de niños que se 

encontraron en proceso en la preprueba, pasaron al 9% en la pos  test,  en el nivel logrado 

pasó del 9% en la pre test al 30% en la pos test, en el nivel destacado pasó del 0% en la 

pre prueba a un 61% alcanzando un nivel de logro destacado en las habilidades 

lingüísticas, por otro lado, este resultado se valida con la prueba estadística aplicada 

donde se aceptó la hipótesis de investigación que indica que si se aplica la producción de 

cuentos, entonces se mejorarán las habilidades lingüísticas de los niños de 5 años de la IE 

N° 130 “Augusto G. Gil Velásquez” Celendín 2022 
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Recomendaciones 

A los docentes de inicial, aplicar e innovar estrategias mediante nuevas formas 

de aplicar la producción de los cuentos para mejorar las habilidades lingüísticas, siendo 

esta una excelente estrategia para conseguir buenos resultados. 

A los investigadores realizar comparaciones con y sin la aplicación de la 

producción de los cuentos como estrategia pedagógica a fin de encontrar diferencias entre 

su aplicación en grupos de la misma edad. 

A los padres de familia, involucrarse en los procesos de enseñanza de sus hijos 

promoviendo la escucha activa y la lectura como parte de su formación integral. 
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estrategia didáctica, a través 

de las observaciones del pre 

y pos test. 

• Identificar los niveles de las 

habilidades lingüísticas de los 
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