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INTRODUCCIÓN 

Diversas manifestaciones artísticas a través de la historia, pueden ajustarse a 

la definición de historieta, donde se mostraban diversas manifestaciones de 

vida, con expresiones objetivas que dejaron los hombres en cada paso de su 

existencia; los hombres primitivos nos dejaron historietas gráficas en sus 

pinturas rupestres, las reliquias de estudio y las narraciones en la edad media, 

moderna y contemporánea; por ejemplo las pinturas murales egipcias o 

griegas, los relieves romanos, los vitrales en las iglesias, diversos manuscritos 

iluminados, códices precolombinos, Biblia, los escritos peruanos . 

Desarrollar el hábito lector, sobre todo desde las edades más tempranas, es 

muy importante para que los niños adquieran una sólida base intelectual, y 

siendo adultos nos ayuda a saber más y tener entrenado nuestro cerebro. La 

lectura es un medio de adquisición y transmisión de conocimiento más 

extendido, y tener un buen nivel de comprensión lectora es imprescindible 

para obtener un óptimo rendimiento académico. La lectura y su promoción son 

importantes en cuanto que son medios para facilitar la comunicación entre los 

hombres y los pueblos, el intercambio de ideas, la comprensión y la pacífica 

convivencia.  

En tal sentido La institución Educativa  N°32004 “San Pedro” de Huánuco en 

el 2015, con la ejecución del proyecto se pretende fomentar el hábito lector 

dentro del aula, formando estudiantes que adquieran y entrenen esta habilidad 

desde que son pequeños, pues a medida que se va avanzando en el trayecto 

académico el nivel de exigencia se va incrementando, lo que demanda una 
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mayor destreza por leer. Sabemos que aprendiendo a leer, estamos 

respetando las reglas de ortografía, aumentamos nuestro vocabulario y 

mejoramos nuestra capacidad expresiva. Todo esto, sin duda resulta útil para 

el avance académico de los niños y para nuestro funcionamiento posterior 

como adultos.  Es por ello que desde una perspectiva educativa nos 

propusimos investigar ¿Cuál es el efecto de la “Lectura de Historietas” como 

estrategia para mejorar el hábito lector en los niños del 2º “C” de la Institución 

Educativa Nº 32004 San Pedro – Huánuco – 2015? Formulándonos la 

siguiente hipótesis: Si la aplicación del programa de lectura de historietas es 

efectiva, entonces se logrará el hábito lector en los niños del 2° “C” de la 

Institución Educativa “San Pedro” – Huánuco – 2015. 

El trabajo desarrollado para fines del informe está estructurado en 4 capítulos:  

Capítulo I:  Donde precisamos el problema de investigación y se consideran: 

El planteamiento y la formulación del problema, los objetivos, presentamos las 

hipótesis, variables e indicadores y operacionalización. La justificación y las 

limitaciones.  

Capítulo II: En esta parte se encuentra el marco teórico y mencionamos los 

antecedentes, bases teóricas y definición de términos. 

Capítulo III: Lugar donde damos a conocer la metodología utilizada, se 

mencionan: Los métodos y técnicas; tipo y nivel; diseño, población y muestra 

y la validez del instrumento de recolección de datos. 
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Capítulo IV: En esta parte consideramos los resultados, donde ponemos en 

mención el tratamiento estadístico de los datos recolectados, la prueba de 

hipótesis y la discusión de resultados. 

                                                                        Los tesistas 
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RESUMEN 

         La investigación titulada: Lectura de historietas como estrategia para 

formar el hábito lector en los niños (as)  del segundo grado de la Institución 

Educativa N° 32004 “San Pedro” – Huánuco – 2015. ”, se realizó con la 

finalidad de transmitir el entusiasmo por la lectura y animar a su práctica en 

los niños del segundo grado de primaria, que son siempre los elegidos para 

las evaluaciones censales, llevar a cabo una misión de que los niños 

adquieran y entrenen la lectura, Teniendo en cuenta los objetivos planteados 

en la investigación se diseñó y aplicó el Programa con lectura de historietas 

en 12 sesiones experimentales debidamente seleccionadas, organizadas y 

sistematizadas los cuales se aplicó convenientemente a los intereses de los 

alumnos para promover el hábito lector, proporcionándoles  información 

adecuada y creando hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo, concentración, 

además de esta manera recrearlos, hacer gozar de la lectura, entretenerlos, 

distraerlos y sobre todo utilizarlo como instrumento dentro de la educación. 

Una persona con hábito de lectura posee autonomía cognitiva, es decir, está 

preparada para aprender por sí mismo durante toda la vida. Conseguir en los 

alumnos del nivel primario a Tener una fluida comprensión lectora, poseer 

hábito lector, hoy en día, es algo más que tener un pasatiempo digno de 

elogio, es garantizar el futuro de las generaciones que en este momento están 

formándose en las aulas. La lectura ayuda al desarrollo y perfeccionamiento 

del lenguaje. Se logró la efectividad de la historieta como estrategia, el método 

utilizado fue experimental con dos grupos: Grupo Control y Grupo 

Experimental y el instrumento fue la lista de cotejo, el cual ha sido adaptado 
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por los investigadores para la aplicación del programa, lo que nos permitió 

obtener resultados positivos en el Grupo Experimental en comparación al 

Grupo de Control que mantuvieron el mismo nivel; demostrando así la 

viabilidad de la investigación. Luego de haber aplicado las diferentes técnicas 

de investigación se procedió a realizar los análisis de los resultados a los 

alumnos del segundo grado “C” de educación primaria de la I.E. N°32004 “San 

Pedro” de Huánuco 2015, se utilizó la estadística descriptiva donde nos 

muestra que después de haber aplicado el programa la historieta como 

estrategia, la superación de los niños del Grupo experimental, en su dimensión 

fisiológica, cognoscitiva y psicológica  una mejora significativa para estimular 

el hábito lector en comparación al grupo de control  siendo el adecuado. Por 

lo que queda demostrado la efectividad del programa y descartamos la 

hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna; es decir, se tiene datos 

suficientes que nos prueban que si aplicamos la historieta como estrategia, si 

formaremos el hábito lector en niños del segundo grado de educación primaria 

en comparación con los estudiantes que no recibieron la aplicación del mismo. 

Se confirma de esta manera lo hallado en el análisis descriptivo realizado 

según cuadro. 

Palabras Clave: Hábito lector, historieta, estrategia 

 

 

 

  

 

viii
 



 
 

SUMMARY 

         The research entitled: Reading comics as a strategy to build the reading 

habit in the children of the second grade of the Educational Institution N ° 

32004 "San Pedro" - Huánuco - 2015. ", was carried out with the purpose of 

transmitting the enthusiasm by reading and encouraging their practice in the 

children of the second grade of primary school, who are always the ones 

chosen for the census evaluations, to carry out a mission of the children to 

acquire and train reading, taking into account the objectives set out in the 

research was designed and applied the program with comic reading in 12 

experimental sessions duly selected, organized and systematized which was 

conveniently applied to the interests of students to promote the reading habit, 

providing them with adequate information and creating habits of reflection, 

analysis, effort , concentration, in addition to this way to recreate them, make 

them enjoy reading, entertain them , distract them and above all use it as an 

instrument in education. A person with reading habit possesses cognitive 

autonomy, that is, is prepared to learn for himself throughout his life. Achieve 

in the students of the primary level to Have a fluent reading comprehension, to 

have reading habit, nowadays, is something more than having a pastime 

worthy of praise, it is to guarantee the future of the generations that at this 

moment are being formed in the classrooms. Reading helps the development 

and improvement of language. The effectiveness of the story as a strategy was 

achieved, the method used was experimental with two groups: Control Group 

and Experimental Group and the instrument was the checklist, which has been 

adapted by the researchers for the application of the program, which it allowed 
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obtaining positive results in the Experimental Group in comparison to the 

Control Group that maintained the same level; demonstrating the viability of 

the investigation. After having applied the different research techniques, the 

analysis of the results was carried out to the students of the second grade "C" 

of primary education of the I.E. N ° 32004 "San Pedro" de Huánuco 2015, 

descriptive statistics were used, showing that after having applied the program 

as a strategy, the children of the experimental group, in its physiological, 

cognitive and psychological dimension, improved significant to stimulate the 

reading habit compared to the control group being adequate. For what it is 

demonstrated the effectiveness of the program and we discard the null 

hypothesis and we accept the alternative hypothesis; that is, we have enough 

data to prove that if we apply the story as a strategy, we will form the reading 

habit in children in the second grade of primary education compared to 

students who did not receive the application. This confirms what was found in 

the descriptive analysis carried out according to the table. 

Palabras Clave: Habit reader, comic, strategy. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción del problema. 

          En los últimos 10 años en nuestro país, se ha venido divulgando 

diversos estudios sobre la cantidad de libros que leen las personas, es 

así que entre los países de América Latina y el Caribe, el informe fue 

divulgado por el Centro Regional para el Fomento del Libro en América 

Latina y el Caribe (Cerlalc) y se trata de "un estudio comparativo de 

cada país, sobre el comportamiento y los hábitos de lectura", (Hoyos, 

C. 2012, p. 34), este estudio se hizo por una petición específica de 

Brasil, que hizo pública su última encuesta de comportamiento del 

lector en marzo pasado año 2011. El Cerlalc quiso aprovechar la cita 

cultural de Bogotá, con Brasil como invitado de honor este año y que 

es el Día Mundial del Libro y de los derechos de autor para hacer 

público el estudio". (Hoyos, C. 2012, p. 37). La gran conclusión del 
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informe como titula el Cerlalc, es que "la mitad de habitantes de 

América Latina no lee libros". Tras Argentina y Chile, según el estudio, 

Brasil y Colombia se ubican en el tercer y cuarto lugar en ese orden, 

con el más alto porcentaje de lectura de libros en la población con un 

46 y un 45 %, respectivamente. Sin embargo, destaca el mismo 

estudio, en el consumo, Colombia apenas tiene un promedio de 2,2 

libros por habitante en el año. La encuesta de hábitos de lectura en 

Brasil reveló que, en promedio, cada brasileño lee cuatro libros por año 

y de estos, sólo 2,1 libros son leídos en su totalidad. En la parte baja 

se localizan Perú (35 %) y México (20 %), mientras que España, citada 

en el estudio, registró en 2011 un índice de lectura de libros de 61 %. 

 

En cuanto al consumo promedio de libros en el año, Chile y Argentina 

encabezan igualmente el listado, con 5,4 y 4,6 libros leídos por 

habitante, respectivamente. Y en la parte baja se encuentra, junto a 

Colombia, México, con 2,9 libros promedio por habitante, mientras 

España registró un promedio de 10,3 libros leídos por habitante en 

2011. Una mirada a la situación actual de la región muestra que, pese 

a los avances de cuatro décadas, "es aún muy grande la brecha con el 

mundo desarrollado, situación que se refleja en las mediciones 

internacionales". Según el informe del Cerlalc, "la actualización cultural 

y la lectura por placer, son las motivaciones más recurrentes en los 

países analizados, cuando se indaga por las razones de la lectura". 
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Asimismo, "el placer o gusto por la lectura marca la diferencia entre un 

lector asiduo y uno esporádico": en España registra que 86 % lee por 

éste motivo; en Argentina el 70 % y en Brasil el 49 %. Portugal, Brasil, 

México y Chile son los países en los que la lectura por razones de 

actualización cultural y conocimientos generales es más alta, indica el 

estudio. Y la lectura "por motivaciones académicas tiene un menor peso 

relativo, con mayor participación en Brasil, Chile y Argentina. Es así que 

Argentina y Chile registran los más altos porcentajes de lectura de 

libros en Latinoamérica, con el 55 % y el 51 %, respectivamente, según 

un estudio sobre la lectura en la región, difundido este lunes en el marco 

de la Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo 2012). Por todo ello, 

el Cerlalc señaló que América Latina "tiene el reto de hacer más visible 

su creación intelectual en un contexto global, de hacer mejores 

ciudadanos, formando mejores lectores, y de aprovechar la escala 

regional para producir más libros de calidad que circulen en papel o por 

las redes virtuales". 

Por lo tanto, en nuestro país se lee aproximadamente 0,5 libros al año, 

encontrándonos en los últimos lugares, en la parte baja nos ubican con 

(35 %) el índice de libros por lector, y si nos referimos a los estudiantes 

de Educación básica es mas caótica la situación, sólo tres de cada diez 

niños tienen acceso a la lectura, eso significa que siete niños no leen 

ningún libro, siendo preocupante la situación si se quiere evaluar el 

nivel de comprensión lectora. 
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          Según, (Lockwood, M. 2008, p. 44) “Promover el placer de leer 

en educación primaria” la biblioteca tiene que ser el centro de cualquier 

escuela que, dé importancia a la lectura, el centro al que conduzca 

todas las actividades de lectura. No siempre ocurre así y con 

frecuencia, la biblioteca de la escuela primaria queda en un almacén y 

no en el corazón de una comunidad lectora. 

          En la actualidad no se conoce las características del lector en el 

Perú. Según señala el especialista en el tema Gonzales Omar (2004), 

en los ciudadanos lectores y el mundo de lo escrito, la encuesta 

“Hábitos de lectura y ciudadanía informada en la población peruana” 

realizada por la Biblioteca Nacional del Perú y la Universidad Nacional 

de Ingeniería ha difundido muy pocos datos y de estos, menos aún son 

los confiables. Pero, aparte de esto, hay una intensa actividad que 

desarrollan diversas instituciones para promover la lectura. La 

investigación Experiencias de movilización social a favor de la 

comprensión lectora permitió identificar 27 experiencias de promoción 

de lectura, que responden a diferentes enfoques, atienden a públicos 

diversos y cuentan con agentes promotores de diverso tipo.    

A pesar de la realidad mencionada, otro estudio de la compañía hábito 

Arellano Marketing (Fuentes: Rpp, Clases de Periodismo, Info Región. 

Autor: Universidad Perú. 07 de febrero de 2014). Afirma que un 26% 

de limeños nunca ha leído un libro en su vida. Situación que sumada a 

que solo un 1% de ellos evaluaría la posibilidad de comprar libros, 

señalan una realidad alarmante para el país en lo que refiere a hábitos 
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de lectura.  Ante esta realidad el escritor peruano Javier Arévalo 

aseguró que es urgente que el Estado implemente hábitos de lectura 

para todos los niños del país, pero en especial para aquellos 

provenientes de la selva peruana, donde la situación es todavía más 

dramática. Arévalo puso gran hincapié en la necesidad de que desde 

el Ministerio de Educación se elabore un plan nacional que brinde 

acceso a libros de lectura; dado que no se debe olvidar que uno de los 

principales derechos de cualquier niño es el acceso a la educación. 

Además, sentenció que un alto porcentaje de niños no lee porque no 

tienen libros.  

  Con evidente claridad observamos que las mayores dificultades y 

causas que conllevan el bajo nivel de logro de aprendizaje de los 

alumnos de Educación Básica Regular de las Instituciones del Perú, se 

debe a  la carencia o deficiente práctica y hábito a la lectura esta 

situación repercute en el aprendizaje, lo cual trae como consecuencia, 

muchos retirados, un alto índice de desaprobados y mayor porcentaje 

de estudiantes con un nivel de logro en proceso; factores negativos que 

se vienen acumulando sin haberse tomado en cuenta las correcciones 

de estrategias metodológicas necesarias para que los escolares 

adquieran técnicas de comprensión de textos que deberían 

desarrollarse dentro de los planes curriculares de las Instituciones 

Educativas. 

           Durante nuestras prácticas preprofesionales en la Institución 

Educativa Nº 32004 de San Pedro, específicamente en el 2º “C”, se ha 
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observado actitudes, que nos llevaron a diagnosticar el bajo nivel del 

hábito a la lectura por ello, según, Céspedes, B. y otros (2006). El 

programa de historietas mejora el proceso lector, tomando estos 

aportes nos planteamos las siguientes interrogantes: 

1.2. Formulación del Problema.  

1.2.1   Problema General 

¿Qué efectos tiene la Historieta como estrategia para formar el 

hábito lector en los niños del 2º grado “C” de la Institución 

Educativa Nº 32004 San Pedro – Huánuco – 2015? 

1.2.2. Problemas Específicos 

a) ¿Qué efectos tiene la Historieta - Icónico visual para formar 

el hábito lector en los niños del 2º grado “C” de la Institución 

Educativa Nº 32004 San Pedro – Huánuco – 2015? 

b) ¿Qué efectos tiene la Historieta - verbal narrativo para 

formar el hábito lector en los niños del 2º grado “C” de la 

Institución Educativa Nº 32004 San Pedro – Huánuco – 

2015? 

c) ¿Qué efectos tiene la Historieta – información valorativa para 

formar el hábito lector en los niños del 2º grado “C” de la 

Institución Educativa Nº 32004 San Pedro – Huánuco – 

2015? 
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    1.3 Objetivos de Investigación 

1.3.1. Objetivo General  

Determinar los efectos que tiene la Historieta como estrategia 

para formar el hábito lector en los niños del 2º grado “C” de la 

Institución Educativa N° 32004 “San Pedro” – Huánuco – 2015. 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

a) Explicar los efectos que tiene la Historieta - Icónico visual 

para formar el hábito lector en los niños del 2º grado “C” de 

la Institución Educativa Nº 32004 San Pedro – Huánuco – 

2015. 

b) Validar los efectos que tiene la Historieta - verbal narrativo 

para formar el hábito lector en los niños del 2º grado “C” de 

la Institución Educativa Nº 32004 San Pedro – Huánuco – 

2015. 

c) Comprobar los efectos que tiene la Historieta – información 

valorativa para formar el hábito lector en los niños del 2º 

grado “C” de la Institución Educativa Nº 32004 San Pedro – 

Huánuco – 2015. 
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1.4 Hipótesis 

1.4.1 Hipótesis General 

Si, la aplicación de la historieta como estrategia tiene efectos 

favorables, entonces se formará el hábito lector en los niños del 

2º grado “C” de la Institución Educativa “San Pedro” – Huánuco 

– 2015. 

1.4.2 Hipótesis Específicos 

a) Los efectos que tiene la Historieta - Icónico visual, son 

favorables para formar el hábito lector en los niños del 2º 

grado “C” de la Institución Educativa Nº 32004 San Pedro – 

Huánuco – 2015. 

b) Los efectos que tiene la Historieta - verbal narrativo, son 

favorables para formar el hábito lector en los niños del 2º 

grado “C” de la Institución Educativa Nº 32004 San Pedro – 

Huánuco – 2015. 

c) Los efectos que tiene la Historieta – información valorativa, 

son favorables para formar el hábito lector en los niños del 

2º grado “C” de la Institución Educativa Nº 32004 San Pedro 

– Huánuco – 2015. 
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1.5  Variables de estudio 

1.5.1 Definición Conceptual. 

Las Historietas: Es una forma de contar de manera 

secuenciada, usando dibujos solos o combinados con 

palabras. Cada momento está representado por una viñeta y lo 

que los personajes piensan o dicen está escrito en globos. Las 

onomatopeyas representan los sonidos. Además, pueden 

incluir recuadros que sintetizan información o unen las viñetas. 

Los signos de exclamación se utilizan para enfatizar los 

mensajes y los de interrogación para preguntar. Carlos 

Andrade y Octavio Carello (2008) “historieta y comic”. 

El Hábito Lector: Es posible definir el Hábito por la Lectura 

como un acto normal y frecuente en la vida de las personas. 

Esto implica que los individuos acudan regularmente y por su 

propia voluntad a los materiales de lectura y que esta situación 

se utilice como medio eficaz para satisfacer sus demandas 

cognitivas y de entretenimientos, es decir, en términos 

generales, es la frecuencia con que se lee, y el contenido de la 

lectura, por ejemplo una persona puede tener el hábito de leer 

el diario todas las mañanas, pero, nunca ha leído una novela, 

estas son preferencias lectoras. (Namak forooh 1990) “hábito 

lector”. 

  

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/lano/lano.shtml
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1.6 Operacionalización de Variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
INSTRUM

ENTOS 

V. I. 

Historietas 

El lenguaje 
icónico (visual 
- observación) 

- Reconoce los personajes en la historieta  
- Conoce las diferentes tipografías de las letras 

usadas en la historieta. 

12 
Sesiones 

Lenguaje 
verbal 
narrativa 
gráfica. 

- Identifica los diversos sonidos (onomatopeyas) 
de los personajes de las historietas. 

Información 
valorativa 

- Analiza la información de las historietas. 
- Demuestra interés por la lectura. 
- Valora la importancia de la historieta.  

V. D. 

El hábito 
lector. 

Frecuencia de 
la lectura 

- Lee por lo menos una vez al día algún libro de 
su interés. 

- Lee por lo menos tres a cinco días a la semana 
algún libro de su interés. 

- Lee por lo menos de uno a dos días a la 
semana algún libro de su interés. 

- Siempre se ve tomando algún libro de la 
biblioteca. 

- Siempre ojea libros de la biblioteca. 

Lista de 
cotejo Accesibidad a 

la lectura 

- Busca la accesibidad corta para llegar a la 
biblioteca. 

- Busca acceder a la lectura en todo momento 
del día. 

- Invita a sus compañeros a visitar a la biblioteca. 
- Pide siempre leer un libro antes que hacer otra 

actividad. 
- Siempre que quiere resolver un problema busca 

un libro 
- Tiene más credibilidad en un libro que en otro 

escrito. 
- Ayuda a ordenar los libros antes de cada clase. 
- Siempre busca ayuda en un libro 

Interés por la 
lectura 

- Prefiere los libros de ciencia y ficción. 
- Prefiere los libros literarios. 
- Prefiere los libros de consulta. 
- Prefiere los libros recreativos o comic. 
- Le motiva leer libros con imágenes. 
- Le motiva leer los libros coloridos. 
- Le motiva los libros con ayuda sonora. 
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1.7 Justificación e Importancia.  

1.6.1. Justificación del Problema. 

Frente al mal hábito lector que se observa cotidianamente en 

nuestra realidad, es preciso responder dicho problema desde 

dos perspectivas en lo  pedagógico que debe considerarse que 

el proceso de formación del hábito lector se desarrolla en un 

contexto escolar caracterizado por lo siguiente: Es el lugar donde 

el niño pasa la mayor parte de su tiempo, donde ocurre un 

proceso educativo planificado, organizado, dirigido 

conscientemente, con objetivos definidos, donde es preciso 

tener conocimiento de las características de aquellos hacia los 

cuales se dirige la labor educativa y en lo social el placer por leer, 

ha de estimularse en familia para ello es importante el tiempo 

dedicado a la lectura y la importancia que se le da, momentos 

divertidos para compartir, juegos, estudio, leer para comunicar, 

leer para escuchar, leer para aprender, son consignas que si se 

realizan en el momento y ambiente adecuado crearán ese hábito 

lector que tanto nos preocupa.  

Presentamos el proyecto de investigación, con la finalidad de 

lograr el cambio en el proceso de mejora del hábito lector en los 

niños. Así mismo somos conscientes de la importancia de 

solucionar dicho problema. Para tal efecto, nos hemos propuesto 

desarrollar la lectura de historietas como estrategia para formar 
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el hábito lector en los niños del 2º grado “C” de la Institución 

Educativa N° 32004 “San Pedro” y plantear alternativas de 

solución a este problema. 

1.6.2. Importancia del Problema 

Esta investigación cobra mayor importancia educativa, 

pedagógica, social y cultural, ya que a través de este programa 

de historietas como estrategia   para formar el hábito lector de 

los niños del 2° grado de la Institución Educativa “San Pedro”. 

Donde aplicaremos un conjunto de actividades pedagógicas 

mediante el desarrollo de contenidos referidos al hábito lector de 

los niños de esta forma acrecentar los niveles de conocimiento, 

teórico para la formación gradual y óptima de la lectura que se 

desarrollarán a través de las sesiones de aprendizaje con el 

propósito de mejorar los aprendizajes significativos de los niños. 

1.8 Viabilidad 

El presente estudio es viable debido a la predisposición financiera y la 

disponibilidad de tiempo de los investigadores, la existencia de fuentes 

bibliográficas y documentos para el soporte teórico de nuestra 

investigación y el compromiso de las autoridades de la Institución 

Educativa para brindar las facilidades del caso y sobre todo los 

estudiantes comprometidos en participar activamente durante la 

ejecución de la propuesta. 
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1.8 Limitaciones 

El presente estudio tuvo diversas limitaciones que hemos encontrado, 

como las siguientes: 

a) Escaso material bibliográfico especializado para la construcción 

del marco teórico, sin embargo, se recurrieron a bibliotecas 

virtuales y convencionales a fin de superar las dificultades. 

b) La falta de asesoramiento en el aspecto estadístico, para la 

organización de los datos. 

c) Por razones de estudio, el tiempo no fue suficiente, toda vez que 

teníamos que respetar el horario del profesor de aula. 

d) En el trabajo de campo, se tuvo limitaciones en los saberes 

previos de los estudiantes es más el grado no cuenta con 

biblioteca. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del Estudio 

Después de haber realizado una exploración por las bibliotecas de 

diversas instituciones formadores de profesionales en educación hemos 

encontrado los siguientes antecedentes: 

A)  A Nivel Internacional 

Tufiño, I. (2009). Incidencia de la lectura y el hábito lector en el 

desarrollo de habilidades intelectuales en los niños de quinto a séptimo 

año de Educación Básica de la Unidad Educativa Municipal Quitumbe” 

(Tesis de Grado) Universidad de Equinoccial. Quito Ecuador, llegaron 

a las siguientes conclusiones: 

a) En esta investigación se ha llegado a verificar la hipótesis “La lectura 
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no es utilizada como un medio de reflexión y que permite el 

desarrollo del hábito lector y de habilidades intelectuales en los niños 

de quinto, sexto y séptimo año de Educación Básica”, puesto que los 

resultados de los instrumentos utilizados demuestran que cuando 

existe un buen proceso metodológico en la enseñanza de la lectura, 

se está promoviendo el hábito y motivación lectora, a la vez se 

promueve el pensamiento crítico con el desarrollo de habilidades 

intelectuales. 

b) Los maestros sí utilizan la lectura en diferentes momentos, pero no 

lo hacen siguiendo un proceso que oriente el desarrollo de 

habilidades intelectuales, utilizan la lectura únicamente para los 

contenidos gramaticales en la mayoría de casos, más no en el 

desarrollo de destrezas que conduzcan a formar un niño (a) lector(a) 

que tenga gusto y afición por la lectura y naturalmente por la 

investigación. 

 

Álvarez, Y.  (2012) “Hábitos de lectura en los estudiantes del noveno 

semestre de licenciatura en ciencias de la comunicación de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala”. (Tesis de Grado) 

Universidad de San Carlos de Guatemala. Guatemala, llegaron a las 

siguientes conclusiones: 

a) Comparado con otros estudios con respecto a los hábitos de lectura 

de los estudiantes de ciencias de la comunicación, este nuevo 

estudio confirma que los alumnos siguen sin tener hábitos de lectura 
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y la carrera no ha contribuido a adquirirlos. A pesar que los 

estudiantes afirman que la lectura les ha ayudado no tienen 

presente la importancia que ésta tiene para sus formaciones como 

comunicadoras sociales.  

b) Cuando se habla de elegir un libro, el estudiante prefiere las novelas 

porque los encuentran interesante y eso despierta su interés, 

también les gustan historia, literatura y formativos. 

 

Alamilla, C. (2008). Los hábitos de lectura en los alumnos del ITESM, 

Campus Monterrey. Diagnostico. (Tesis de Grado) Universidad 

Autónoma Nuevo León. Monterrey México, llegó a las siguientes 

conclusiones: 

a) Podemos constatar que la  lectura,  contra  lo  que  se  pudiera  

suponer,  no es  la  mera  acción  de  pasar  los  ojos  sobre  la  

superficie  de  un  papel escrito  o garabateado.    Es  una  acnvldad  

que requiere  de la  voluntad,  de la  atención   y  la  concentración   

por  parte  del  lector. para  extraer  un contenido que, en la mayoría 

de las situaciones, está más allá de la decodificación  de  letras  y  

palabras. 

b) Además de que significa un privilegio el saber leer bien, la lectura 

pragmáticamente hablando es un instrumento básico y valioso en la 

aprehensión de los conocimientos. Es a su vez una actividad de 

motivación y de disfrute del   hombre   para  elevarse   espiritualmente, 

enriquecer  su  alma y mejorar  su  propia  naturaleza  de  ser  racional. 
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c) Por otro lado, hemos visto que el verdadero lector  es  el  que  estando 

capacitado  en  sus  facultades  para  llevarla  a cabo;  debe  también  

estar entrenado  para  leer  un  texto  de  manera  comprensiva  y  

reflexiva;   con todos  los  elementos  definen  la  buena  lectura.    Sin  

embargo,  un  buen lector  también   es  aquél  que   con   un  propósito  

bien  definido  frente   al texto,  es  capaz de  complementar las  ideas  

de un  autor,  cuestionándolas y enriqueciéndolas  con las propias.   

Pero sobre todo,  y en el sentido  que todos  sabemos,   un  buen  

lector es aquel que comprendiendo  lo  que  lee, lleva  a cabo el 

proceso de manera fluida,  a una velocidad razonable. 

d) Producto   de   la   escuela   primaria    son   estos   dos   aspectos    

que sintetizamos  en  el saber  leer  y el  querer  leer.    Mucho  

depende  de  esta primera   experiencia   el  que   un   lector  potencial   

se  convierta   en   un alfabetizado  o  en   un   analfabetizado  o  en  

un  analfabeta   funcional   o neolector. 

e) Partiendo   del  análisis   de   resultados  llevado  a  cabo  en  el   

presente trabajo,   el  diagnóstico  del  problema  en  los  alumnos  

que  nos  ocupó arroja   datos   críticos. 

f) Por  un   lado   vemos   que   los   mismos   estudiantes    no   alcanzan   

los estándares   mínimos  de  lectura  en  comparación   con  la  

población  con instrucción   primaria    de   Estados   Unidos.      Los   

resultados    tampoco alcanzan  los  rangos  marcados  por  los  

autores  como  lectura  lenta.    Se trasluce   una  gran  incapacidad  

del  alumno  para  mantener   una  lectura fluida    por   razones    
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aparentes   relacionadas   con   un   entrenamiento inadecuado  en 

su capacidad  de leer  a cierta  velocidad  promedio  y con un buen 

nivel  de entendimiento de lo  que  lee. 

g) Relacionado con esto está su evidente incapacidad para comprender  

el texto  a  niveles  simples.    La información no-visual con la que  un  

lector generalmente complementa el texto del autor, aparece 

disminuida significativamente. Esto quiere decir, según  Frank  Smith,   

que  el  lector no   tiene   una   estructura   cognoscitiva   amplia   o   

es   deficiente   para conectar   la   nueva   información   con   un   

supuesto   conocimiento   ya adquirido,  su  maduración  y  habilidades 

respecto a la lectura. El texto en sí no debería presentar  grandes  

complicaciones  por  tratarse  de  un periódico. 

 

B) Nivel Nacional 

Luque, O. y Quispe, F. (2007). El Proceso  Lector y los niveles de 

Comprensión Lectora en los estudiantes del quinto grado de 

Educación Secundaria de Educación Básica Regular de las 

Instituciones Educativas de la región Moquegua” cuyo Objetivo 

General fue determinar la relación que existe entre el proceso lector 

empleado y los niveles de comprensión lectora alcanzados, en los 

estudiantes del quinto de Secundaria de Educación Básica Regular de 

las Instituciones educativas de la región Moquegua obtuvieron a las 

siguientes conclusiones: 

a) La Calidad del Proceso Lector desarrollado en las instituciones 
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educativas por los docentes, influye en los niveles de Comprensión 

Lectora alcanzados por los estudiantes del Quinto de Secundaria de 

las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular de la 

región Moquegua, debido a que: Existe deficiencias en la aplicación 

de los contenidos desarrollados en la Capacitación sobre Plan 

Lector dirigido a docentes de las Instituciones Educativas del nivel 

Secundaria de Educación Básica Regular de la Región Moquegua  

ya que del total de docentes encuestados, solo un 15.38% han 

participado de la capacitación sobre Plan Lector; un 69.23% 

desconocen las características de este plan; un 3.85% evalúa la 

capacitación sobre Plan Lector como satisfactoria y un 88.46% 

manifiesta no conocer las estrategias de lectura para la ejecución 

del Plan Lector durante la capacitación. 

b) En la Organización Institucional se ha evidenciado insuficiencias 

para el desarrollo del Plan Lector en la Instituciones Educativas del 

nivel Secundaria de Educación Básica Regular de la región 

Moquegua, ya que un 42.31% no ha participado de la elaboración 

del Plan Lector de su Institución, un 80.77% indica que no toda la 

Comunidad Educativa a participado en la elaboración de dicho 

documento; un 57.69% no considera los temas transversales y los 

valores del PCEI en la implementación del Plan Lector; un 57.69% 

no ha considerado otras actividades para la implementación del 

Plan Lector y un 42.31% manifiesta haber tenido dificultad para la 

elaboración del Plan Lector. 
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Santos, M. (2010) Realizo un trabajo monográfico titulado: “Los hábitos 

de la lectura en los niños de educación primaria”, en Perú el año 2001. 

Concluyó que:  

a) La lectura es un instrumento indispensable para el desarrollo del ser 

humano, por ser un medio de información, conocimiento e 

integración, además de vía para adquirir valores importantes que 

conlleven a una función social. El hábito de lectura no se obtiene 

rápidamente, hay que trabajar en él durante toda la vida, 

comenzando en la edad infantil, sin olvidar que la lectura debe 

envolver un goce para el lector, pues para ser partícipes de la 

lectura debemos encontrarle gusto y bienestar. 

b) Los maestros desempeñan un papel esencial en la formación del 

hábito lector en los niños ya que, como facilitador, deben desarrollar 

en ellos la capacidad de valorar la lectura y beneficiarse de ella. 

C. Nivel Local 

Mallqui, J. y Otros (2009). “Efecto de un plan lector en el mejoramiento 

de la capacidad de comprensión lectora de los alumnos de la E.A.P. de 

educación básica sección Obas” llegaron a las siguientes conclusiones: 

a) Las principales dificultades de comprensión de lectura que 

enfrentan los alumnos de la E.A.P de Educación Básica sección 

Obas están determinados en sus: Limitaciones de carácter lateral 

comprensivo al enfrentarse al texto. Limitaciones para hacer 

inferencias e interpretaciones a partir de las ideas explicitas e 
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implícitas del texto. Limitaciones para emitir juicios de valor con 

sentido crítico y creativo. Muestran limitaciones para captar el 

sentido a partir de las estructuras del texto y transferir e inferir ideas, 

etc.  

b) Las aplicaciones de un plan lector resultan muy positivas en el 

desarrollo de la capacidad de comprensión lectora, por cuanto 

responde la dedicación y esmero de los alumnos, tal como se 

demuestran en los resultados obtenidos al finalizar el presente 

trabajo de investigación.  

Céspedes, B. y Otros (2006). Programa de Historietas para mejorar el 

proceso lector en los alumnos del 4º grado de la Institución Educativa 

Esteban Pavletich de Llicua - Huánuco - 2006”, llegaron a las siguientes 

conclusiones:  

a) Después de haber experimentado el programa de historietas para 

mejorar el proceso de lector se pudo determinar que los efectos son 

favorables toda vez que los resultados demuestran un alto grado de 

significatividad  

b) Se adecuo y aplico la prueba CLP formas paralelas original de 

Mabel Condemarin, Felipe Alliende Y Neva Milicia, del tercer nivel 

de la forma A, que consta de cuatro sub. Test, obteniendo así media 

aritmética del pretest. De 9.4 del grupo experimental, 9.0 al grupo 

control media aritmética del postest de 16 al grupo experimental 9,6 

al grupo control y estos efectos gracias al programa de historietas 

aplicando al grupo control. 
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Muños, C. y Otros (2013). “Aplicación de Historietas para desarrollar la 

comprensión lectora en los estudiantes del 3º grado de Primaria del 

C.N.A. – UNHEVAL -Huánuco - 2013”, llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

a) Se comprobó la efectividad de la aplicación del programa historietas 

para desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes del tercer 

grado del C.N.A. – UNHEVAL – Huánuco 2012 encontramos los 

siguientes resultados en el post test de ambos grupos, la media 

aritmética del grupo control es de 10,13 y la media aritmética del 

grupo experimental es de 16, la diferencia del grupo experimental 

sobre el grupo control es significativo. 

b) Así mismo encontramos diferencias significativas entre los 

resultados del pre test y post test del grupo experimental tal como 

se puede observar en la prueba de hipótesis. Como el resultado “T” 

calculada es de 7,09 y la “T” crítica es de 1,69 lo cual significa a un 

nivel de significación 0.05 con 30 GL. Y la “T” calculada es mayor a 

la “T” crítica. 

 

2.2. Bases Teóricas. 

2.2.1 El Origen de la historieta 

Hernán Cortés, conquistador español del imperio Azteca, 

descubrió, alrededor del año 1519, un manuscrito ilustrado 

precolombino. Se trataba de un documento plegable de unos diez 

metros de largo con ilustraciones, que nos cuenta las hazañas de 
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un gran militar y héroe político, “Garra de Tigre”. Cientos de años 

antes de que Cortés hallara esta “Historieta”, en Francia se realizó 

un trabajo del mismo estilo llamado como “Tapiz de Bayeux”. Este 

medía más de setenta metros de longitud y en él se relataba la 

conquista de Inglaterra por los Normandos, que empezó en 1066. 

En él no hay viñetas, pero si divisiones de escenas. 

Scott McCloud también afirma que los jeroglíficos egipcios podrían 

encajar en la definición de historieta basándose en una escena de 

unos 32 siglos de antigüedad que había sido pintada para “Menna”, 

un antiguo escriba egipcio. En 1731, William Hogarth, pintor, realizó 

seis láminas tituladas “Los progresos de una ramera” que fueron 

colocadas de manera que pudieran ser vistas una al lado de la otra 

formando así una secuencia. Se podría decir que el creador del 

comic moderno es Rodolphe Topferr, que, a mediados de 1800, 

utilizo los dibujos y viñetas con bordes para concebir la primera 

combinación interdependiente de palabras e imágenes en Europa. 

A comienzos del siglo XX las revistas inglesas de caricaturas se 

encargaron de crear las historias a las que llamamos historietas. 

Por suerte tuvieron éxito y nuevos dibujantes comenzaron a 

aparecer. 

El nacimiento y la expansión de la historieta en los Estados Unidos 

tuvieron que ver con el perfeccionamiento de las nuevas técnicas 

de impresión y con la oportunidad de producir miles de ejemplares 

para un público intenso. 
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2.2.2 Programa de Historietas.  

La lectura de historieta, dice M. Martin (Aparici, 1992). es efectuada 

de una forma mixta. En primer lugar, una lectura rápida de 

imágenes en secuencias, después una lectura más atenta y lenta 

del texto escrito con retornos eventuales a la imagen durante este 

momento, revisiones posibles, comprobaciones más precisas 

sobre el grafismo, los códigos, etc. y por consiguiente 

entrelazamiento de las dos lecturas: imagen texto, texto imagen, en 

donde no cabe ya conocer orden ni jerarquía.  

Oscar Masotta (1970) “La historieta en el mundo moderno” 

Ediciones Paidós, Barcelona. La historieta no participa de esa 

inocencia de naturaleza de que goza la pintura. El grafismo, la 

imagen visual, el tipo de dibujo, se hallan en la historieta ligados al 

relato. La historieta no nos habla de “Tipos”, ni de “Especies” de 

hombres: Sino siempre de un cierto individuo, que a fuerza de irreal 

no es menos un tal Mutt o un tal Lindor Covas, y que vive en un 

momento preciso de la historia, que lleva una vida particular, con 

sus rasgos de carácter, y situado, en la mayor parte de los casos, 

en el interior de un determinado grupo social. En la historieta todo 

significa, o bien, todo es social y moral. 

Universidad Tecnológica Latinoamericana en Línea (UTEL) Una 

historieta es una estructura narrativa que se forma por la secuencia 

de pictogramas, fotogramas, o dibujos, en los que puedes incluir 

elementos de escritura fonética.  
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Las características de la historieta son: Incluye un relato, integra en 

su narración descripciones verbales, ya sean en primera o en 

segunda persona, junto con representaciones icónicas de lo que 

sucede en la narración. Generalmente presenta personajes 

estereotipados, e integra onomatopeyas que son representaciones 

gráficas que indican un estado de ánimo, un ruido, música, 

etcétera. 

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 

(1925) “La historieta es una serie de dibujos que constituye un 

relato cómico, dramático, fantástico, de aventuras, etc., con texto o 

sin él. Puede ser una simple tira en la prensa, una página completa 

o un libro” 

Según Eco U. (1964). “El código de la historieta y su diseño en 

función de la narración”, La historieta es un género literario 

autónomo con una técnica comunicativa original, fundada en la 

existencia de un código compartido entre los lectores y el autor; 

construyendo un mensaje que se dirige simultáneamente a la 

inteligencia, la imaginación y el gusto de los propios lectores.  

Según Scout McCloud (1994) “Entender la historieta: el arte 

invisible” Son ilustraciones yuxtapuestas y otras imágenes en 

secuencia deliberada con el propósito de transmitir información u 

obtener una respuesta estética del lector. 
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En esta ficha podrás encontrar algunos datos que te serán útiles en 

la elaboración de una historieta. 

2.2.3 Teorías de la Historieta 

Según Fernández Laura (2001) “Teoría de la historieta”: En relación 

con la   conformación de un campo de relativa autonomía, la   

posición siempre en crisis de la historieta en el campo de la cultura 

es el modo en que el relato que construye la Historia del Arte se 

entrama con la evolución   histórica  de  la   historieta,  y  ofrece  la   

posibilidad de  apelar  a  nuevas perspectivas   teóricas  como  la   

Historia   Social   del   Arte,   el   análisis   del   discurso   o  los 

estudios culturales. 

No es novedad, la historieta es un "Medio inteligente". Nació 

rodeada por un circuito de sospechas: esquemática, masiva, 

híbrida, infantil, reaccionaria; la historieta no tuvo otra opción que 

entregarse a un saber de sí muy anterior a cualquier reflexión 

rigurosa sobre ese objeto que por años no pareció digno de ser 

pensado más que como un episodio marginal por artesanal y por 

tosco en la historia de los medios de masas.  Ahora, cuando la 

historieta casi no circula en ese espacio que tampoco podríamos 

llamar sin escándalo "Las masas", esa falta de inocencia original 

recibe por fin un cuerpo de reflexiones críticas a su altura, creciente 

y cada vez más orgánico. Se multiplican para no pecar de 

exagerados, se suman las tesis y las publicaciones, las críticas y 

los rescates. La historieta parece estar llegando por fin a ser un 
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objeto estable para las ciencias sociales, objeto entonces de un 

discurso con rituales y rutinas, pero también con una  rigurosidad 

argumental y de investigación que permiten una construcción de 

conocimiento que  supere las tentaciones del impresionismo y la 

nostalgia. 

 

2.2.4 Características de una historieta 

Según Umberto Eco (2008) “El código de la historieta y su diseño 

en función de la narración” Es de carácter narrativo, considerando 

que: Tiene la presencia de un narrador como emisor o relator de la 

historia y evidencia el tiempo la secuencia, enmarcado en viñetas. 

Está representada en un lenguaje visual y verbal, teniendo en 

cuenta que usa imágenes y que puede o no aparecer en ella un 

mensaje verbal. 

Cumple con la finalidad de entretener, considerando es de tipo 

distractora y que debe ser de una sana diversión para quiénes la 

leen. 

2.2.5 Elementos de una historieta 

Según Umberto Eco (2008) “El código de la historieta y su diseño 

en función de la narración”. La estructura no es simplemente la 

suma de las diversas partes que componen un texto, sino más bien 

las relaciones que las partes tienen entre sí, responsables de la 

constitución de un todo.  Recopilando, comprendemos a la 
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historieta como un género literario autónomo fundado en la 

existencia de un código, un conjunto de elementos que forman un 

todo. Eco enumera los elementos como: 

 Viñeta, es el espacio en el que se colocan a los personajes 

de nuestra historieta, generalmente es un recuadro. Es la 

unidad mínima y básica de una historieta que representa un 

momento de la historia 

 Dibujo, representa el ambiente donde se desarrolla la historia 

(escenario) así como a los personajes van dentro de la viñeta. 

 Globos o bocadillos, es el espacio donde se escribe lo que 

dicen o piensan los personajes de la historieta. Tiene dos 

partes: Globo y rabillo (que señala al personaje que habla). 

 Cartelas, es aquello que dice el narrador y que apoya al 

desarrollo de la historia. Este texto va escrito en un recuadro 

rectangular en la parte superior de la viñeta. 

 Onomatopeya, es la representación del sonido. Puede estar 

dentro o fuera del globo. Las más usadas son: Plop (caída), 

zzzz (dormido), crash (choque o romper algo), splash (algo 

cae en el agua). 

 

2.2.6 Tipos de historietas 

Según Umberto Eco (2008) “El código de la historieta y su diseño 

en función de la narración” clasifica las historietas en: 

 Historieta de aventuras: La historieta o cómic de 
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aventuras constituye uno de los géneros de acción más 

populares de la Historieta. Dado que "La aventura en su sentido 

más puro siempre ha estado presente en la historieta, en todas 

sus facetas y en todos sus géneros", pueden encontrarse 

referencias antiguas donde se la considera un macro género 

capaz de contener a otros muchos e incluso se oponga a la 

historieta cómica para constituir así uno los dos grandes géneros 

en que dividir toda la producción del medio. En este sentido 

amplio, equivale a lo que los profesionales comúnmente 

denominaban "Historieta seria", es decir la de grafismo realista, 

con lo que series como Tim Tyler's Luck o Sheena debían 

recogerse bajo una etiqueta específica, como la de historietas de 

selva.  

 Historieta bélica: La historieta o cómic bélico constituye uno de 

los genes grandes de los productores géneros de acción en los 

que puede dividirse la producción historietista. 

 Historieta de ciencia ficción: La historieta o cómic de ciencia 

ficción constituye uno de los géneros más importantes en los 

que puede dividirse la producción historietista. Según Ricardo 

Aguilera y Lorenzo Díaz, estas popularizaron el género y fijaron 

su imagen en la retina de millones de lectores. Antes que 

cualquier otro medio ofrecieron las escenas más acertadas de la 

navegación interestelar, de los alunizajes, de las bombas 

atómicas o de las sociedades hiperindustrializadas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Historieta#g.C3.A9neros
http://es.wikipedia.org/wiki/Historieta
http://es.wikipedia.org/wiki/Aventura
http://es.wikipedia.org/wiki/Historieta_c%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Historietista
http://es.wikipedia.org/wiki/Tim_Tyler%27s_Luck
http://es.wikipedia.org/wiki/Sheena
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9neros_de_historieta
http://es.wikipedia.org/wiki/Historieta
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9neros_de_historieta
http://es.wikipedia.org/wiki/Historiet%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Aguilera
http://es.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Aguilera
http://es.wikipedia.org/wiki/Lorenzo_D%C3%ADaz
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia-ficci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Retina
http://es.wikipedia.org/wiki/Alunizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_at%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Bomba_at%C3%B3mica
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 Historieta costumbrista: La historieta o cómic costumbrista es 

uno de los géneros de ficción en que puede dividirse la 

producción historietística. Tradicionalmente, se ha mezclado con 

el género cómico (así en tiras de prensa como Peanuts o 

Mafalda y en los tebeos de la Escuela Bruguera), aunque esto 

ya no suceda en obras más contemporáneas, como pueden ser 

las de Will Eisner o Carlos Giménez, más vinculadas a la 

biografía y dirigidas a un lector adulto. 

 Historieta cómica: La historieta cómica o cómic humorístico 

constituye uno de los géneros historietísticos más importantes, 

de tal forma que es posible encontrar referencias donde se la 

oponga a la historieta de aventuras o seria, como uno de los dos 

grandes bloques en que puede dividirse el medio. Contamina, 

además, a otros géneros, como el costumbrista. Nótese en este 

sentido que el término de origen anglosajón cómic procede a su 

vez del Griego "Κwpικόc", kōmikos, de o perteneciente a la 

"comedia." 

 Historieta deportiva: La historieta o cómic deportivo constituye 

uno de los géneros en los que puede dividirse la producción 

historietista. 

 Historieta erótica: La historieta o cómic erótico es un género de 

historieta que se caracteriza por la explotación de diversos 

elementos relacionados con la lujuria, que suelen incluir la 

temática erótica, el homoerotismo, la presentación del desnudo 



 
 

44 
 

y el semidesnudo, la temática relacionada con lo sexual y la 

presentación de material explícito (presentación de sexo 

explícito). Debido a su destino popular, a su carácter irreal y a 

sus parámetros de censura limitados a cierta carga sexual, no 

califica como obscenidad o pornografía. 

 Historieta fantástica: La historieta o cómic fantástico es uno de 

los géneros de ficción en que puede dividirse la producción 

historietística. La fantasía asoma en otros muchos géneros y, en 

su concepción más amplia, puede abarcar la historieta de ciencia 

ficción y la de terror, pero es más habitual concederles una 

entidad diferente. En términos generales, puede afirmarse que 

el cómic es un medio especialmente propicio para el género 

fantástico, dado que la "Absoluta libertad del lápiz ante la página 

en blanco da al artista la capacidad de proponer el más delirante 

de los mundos posibles con el único límite de su imaginación". 

 Historieta Femenino: Es aquella dirigida específicamente a las 

féminas, independientemente del sexo de sus autores. Sólo se 

mantiene como sector diferenciado en Japón, habiendo decaído 

en occidente. Frecuentan la temática sentimental, aunque no 

exclusivamente. 

 Fotonovela: Una fotonovela es una narración en fotografías. 

Constituye un género editorial bastante conocido en países 

como Italia y México, donde históricamente ha contado con un 

público principalmente femenino y popular, sobre todo porque 

http://es.wikipedia.org/wiki/Historieta
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Historieta_sentimental
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
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trata casi siempre argumentos sentimentales. 

 Historieta histórica:La historieta histórico es uno de 

los géneros en que puede dividirse la producción historietista, 

contando a su vez con subgéneros como la historieta 

bélica y del oeste a los que se suele atribuir entidad propia. En 

este género entran además desde las historietas 

de egipcios, romanos o piratas a la historieta "Folclórica". 

 

 Historieta del oeste: la historieta del oeste  puede ser 

considerada tanto un subgénero de la historieta histórica, en la 

medida que su acción transcurre en un tiempo y lugar muy 

concretos del pasado, o un género en sí mismo, dada la cantidad 

de obras que se ajustan a él, y la posibilidad de trasladar 

sus arquetipos a otros contextos espacio temporales. 

 Historieta policíaca: La historieta policíaco, también 

denominada de serie negra o de crímenes constituye uno de 

los géneros de acción  en los que puede dividirse la 

producción historietística. 

 Historieta política: La historieta política es la narración y 

análisis de los hechos, ideas, movimientos y líderes políticos. Se 

suele estructurar en torno al estado nación. Puede considerarse 

a Lopold von Ranke (Alemania, siglo xix) como el primer 

historiador que concibe una historia política científica.  

 Historieta romántica: Constituye uno de los géneros en los que 

http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9neros_de_historieta
http://es.wikipedia.org/wiki/Historiet%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Historieta_b%C3%A9lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Historieta_b%C3%A9lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Historieta_del_Oeste
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Pirater%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Historieta_hist%C3%B3rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Personaje_tipo
http://es.wikipedia.org/wiki/Historieta#g.C3.A9neros
http://es.wikipedia.org/wiki/Historieta
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puede dividiré la producción historietistas. Ha estado 

generalmente dirigida a un público femenino, siendo 

tradicionalmente uno de los pocos que ha sido cultivado por 

mujeres. 

 Historieta de terror: La historieta  de  terror u horror constituye 

uno de los géneros en los que puede dividirse la 

producción historietista. 

2.2.7  El origen del hábito lector 

Larrañaga, Elisa. Yubero, Santiago (2005). “El hábito lector como 

actitud. El origen de la categoría de falsos lectores”, en revista 

ocnos.  

“Se puede afirmar que la escuela cumple a cabalidad con la 

enseñanza de la lectura y la escritura en este primer nivel, que es 

básicamente descodificador. Casi todos aprendemos a leer y a 

escribir en los primeros años del nivel primario. Tenemos que 

reconocer que la escuela ha cumplido y cumple satisfactoriamente 

con esta misión importantísima”.  

Aunque, como es ampliamente conocido, la metodología y la praxis 

sobre la lecto escritura ha ido evolucionando y desde ya hace unos 

decenios atrás se encuentra fundamentada en valiosas 

investigaciones interdisciplinarias, las que han permitido una 

adecuada comprensión de cómo se producen estos complejos 

procesos del aprender a leer y escribir, que, guardando estrecha 

relación, difieren, sin embargo, con los procesos de leer y escribir. 

http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9neros_de_historieta
http://es.wikipedia.org/wiki/Historiet%C3%ADstica
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Es de amplio conocimiento entre los educadores y psicólogos de la 

educación que, durante mucho tiempo, se discutió acerca de la 

metodología más adecuada para la enseñanza de la lectura.  

2.2.8 Teorías del hábito lector 

 Según Piaget, J. (1930) “Enfoque constructivista” 

Desde el punto de vista piagetiano, se habla de periodos para 

designar las principales etapas del desarrollo infantil, usando el 

término "Estadios" para hacer subdivisiones en estos. 

Primer estadio sensorio motor, de 0 a 2 años. Es el momento de 

los arrumacos, las canciones y también de introducir los primeros 

libros de tela y cartón, el niño llega a ser capaz de realizar 

movimientos simples y de manipulación, tiene la capacidad de 

hojear un libro o revista. 

Segundo estadio pre operacional, de 4 a 7 años. A esta edad 

pueden empezar a disfrutar de cuentos de hadas, de ficción, 

maravillosos, folklore infantil y cuentos populares. Las habilidades 

y capacidades desarrolladas por el niño son la creatividad, 

imaginación, transformación de objetos, modificación de sus 

funciones, realizan juegos de imitación. Gracias a esto es posible 

mencionar que el niño que se desarrolla en un ambiente de 

lectores, tenderá a imitar ese hecho. 

Tercer estadio de operaciones concretas, a partir de los 8 a 11 

años, ya tiene capacidad lectora, puede leer libros de 

http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elcapneu/elcapneu.shtml#PRENSA
http://www.monografias.com/trabajos13/defolclor/defolclor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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aventuras, biografías de sus personajes, y cuentos clásicos. A 

esta edad persisten en el juego por imitación, referidos a la vida 

adulta, y tienen discernimiento e identificación de su entorno 

próximo. 

Cuarto estadio de las operaciones formales. 12 a 20 años, 

subsiste durante toda la vida. En general, es el momento de 

empezar con libros cortos que puedan leer solos. Irrumpe 

la literatura de misterio, de aventuras, de tintes sentimentales. 

Entienden el juego de reglas y normas sociales. 

Es necesario dejar en claro que, en el transcurso de estos 

estadios, cada uno de ellos va entrelazado con el próximo. Es casi 

imposible que todos los niños de una misma edad, aunque estén 

cursando el mismo nivel de lectoescritura, tengan el mismo grado 

de maduración lectora, por lo que resultaría tan impensable elegir 

un cuento, un libro o una novela para niños, sin tener en cuenta 

su edad, como teniéndola como exclusivo punto de referencia, 

aunque estas orientaciones pueden ser de gran ayuda. 

Por eso, es muy importante que en los criterios de selección, 

aparte de tener como principal criterio la calidad de la lectura, se 

contemplen algunas mínimas orientaciones psicológicas acerca 

de los estadios madurativos del niño, para lo que resulta muy útil 

la clasificación que se acaba de presentar. 

 Según, Lev Vygotsky (1988). “Teoría socio histórico cultural” El 

http://www.monografias.com/Biografias/index.shtml
http://www.monografias.com/Literatura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/lecto-escritura/lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/cuentolatam/cuentolatam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml


 
 

49 
 

medio social es crucial para el aprendizaje, en su teoría señala 

que el desarrollo consiste en la interiorización integrando los 

factores social y personal, es decir, es la apropiación de signos e 

instrumentos que entrega el medio. El entorno social influye en la 

cognición por medio de sus instrumentos. El cambio cognoscitivo 

es el resultado de utilizar los instrumentos culturales en las 

interrelaciones sociales y de internalizarlas y transformarlas 

mentalmente. 

Da especial importancia a instrumentos que pueden ser 

herramientas o signos y símbolos que intervienen en las acciones 

del individuo, por ejemplo, uno de los signos más usados 

culturalmente es el lenguaje hablado. El signo modifica a la 

persona y actúa en interacción con el ambiente y el individuo. 

Los principales planteamientos son:  

Estas relaciones entre aprendizaje y desarrollo, las define 

como Zona de Desarrollo Próximo (Z.D.P) 

Es necesario decir que el nivel de desarrollo real o afectivo se 

refiere a las acciones que el niño logra realizar por sí mismo. 

Para Vygotsky la distancia entre el nivel real de desarrollo, está 

en que este se determina por la capacidad de resolver 

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo 

potencial, está determinado a través de la resolución de un 
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problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro 

compañero más sobresaliente. 

En todas estas actividades en las que el papel del adulto es 

fundamental, el niño entra en contacto con los textos de una forma 

claramente significativa y funcional para la cual puede servirse de 

sus conocimientos previos acerca de la lectura. 

Referente a signos y símbolos, instrumentos de especial 

importancia en la teoría de Vygotsky, es factible mencionar que 

los libros en sí, son instrumentos que satisfacen una necesidad 

trascendental en la vida del ser humano, la lectura posibilita a los 

niños diferentes claves lingüísticas, signos y símbolos orientados 

a la comunicación social. El hábito de leer, acerca al individuo a 

otros mundos y culturas, ampliando su visión del medio social. 

El hábito de leer es profundamente social, aunque la lectura se 

realice de manera individual, preguntarse cuanto leen las 

personas, qué les gusta leer, si gustan de la lectura; es todo 

referente al hábito lector, todas estas parecen decisiones 

personales, sin embargo, se mantiene una continua relación con 

otras personas, ya sea con su ejemplo, lo que dicen, lo que 

piensan, motivando o desmotivando, de la manera que actúan 

frente a la lectura, influye en continuar o dejar de leer. 

Según, Hebrard, J. (2009): Oportunidades motrices en el 

preescolar,  Si la escuela no puede enseñar el acto placentero de 

http://www.monografias.com/trabajos10/fite/fite.shtml
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leer, que es un acto personal, tiene que enseñar el acto de crear 

la sociabilización de la lectura, compartir la lectura. Llevar 

progresivamente al niño a lo que constituye el placer más fuerte 

de la lectura, el compartir las emociones, los sentimientos, los 

valores, los conocimientos en un espacio social constituido por la 

escuela para que el niño pueda desarrollar hábitos de lectura4 (p. 

207)”. 

Es muy importante fomentar la lectura en la escuela, para 

provocar en los estudiantes la necesidad de leer por gusto y 

placer, pero debemos tener en cuenta que si los propios 

profesores no se sienten motivados y no interiorizan en ellos 

mismo este hábito es muy difícil que los estudiantes demuestren 

interés por la lectura. No importa cuántas actividades, técnicas, 

estrategias y reformas se realicen, de igual manera los 

estudiantes no asimilaran nada de lo que el profesor hace, puesto 

que los profesores son un reflejo para los estudiantes, por lo tanto, 

para poder modificar el currículo y el hábito lector en las aulas 

primeramente debe modificárselo en el profesorado. 

2.2.9 Formación de los hábitos 

Fritis, H. (2006) “La historia como medio para la enseñanza en los 

alumnos en la Universidad católica Andrés Bello Facultad de 

Humanidades y Educación escuela de comunicación social 

mención audiovisual” Caracas - Venezuela.  Los hábitos de 
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conducta se alcanzan a través de aprendizajes concretos y 

congruentes. El proceso de formación de los hábitos pasa 

necesariamente por tres fases: 

1)  Provocar la conducta que sea manifestación del hábito 

pretendido. 

2)  Fijarla para que aumente su contingencia ante las situaciones de 

estímulo. 

3) Acrecentar su estabilidad y hacerla participe de 

la estructura personal del sujeto.  Durante estas tres fases se hará 

uso de las siguientes técnicas: 

a) Repetición, entendida como la práctica de la respuesta. La 

variación de los contextos o situaciones que permitan la futura 

generalización de las conductas apropiadas. 

c) La motivación, el sujeto se ha de encontrar motivado para que 

el proceso de formación de hábitos tenga resultados positivos. 

d) La utilización de modelos para que el sujeto imite las 

conductas objetivo. 

2.2.10 Importancia del hábito lector 

Fritis, H. (2006) “La historia como medio para la enseñanza en 

los alumnos en la Universidad católica Andrés Bello Facultad de 

Humanidades y Educación escuela de comunicación social 

mención audiovisual” Numerosas evaluaciones de rendimiento 

escolar muestran el enorme déficit de comprensión de textos 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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entre los alumnos primarios y secundarios y las graves 

consecuencias que ello tiene sobre el proceso de aprendizaje y 

sus relaciones sociales. 

Promover el hábito de la lectura debe ser una prioridad educativa 

común a la escuela y a la familia. La importancia de desarrollar 

la relación con los textos escritos se vincula a la mejora en el 

rendimiento educativo que esto proporciona fundamentalmente, 

al cultivo de una conciencia más profunda, abierta a la 

creatividad y al espíritu crítico. Además, la lectura contribuye a 

la edificación de la personalidad y a través de la extensión de la 

tradición humanista en las nuevas generaciones, a la 

conformación de una sociedad más comprometida, tolerante e 

innovadora.  

Si bien la escuela debe ser el principal agente promotor e 

igualador de oportunidades en materia de acceso a los bienes 

culturales, también le corresponde a la familia intervenir 

activamente a fin de desarrollar tempranamente el hábito a la 

lectura. En el caso de las escuelas públicas, y más allá de los 

textos de lectura obligatoria, debe promoverse la utilización de la 

biblioteca escolar y la lectura regular de los alumnos. A su vez, 

en las casas, aun en medio de las graves dificultades 

económicas, deberá estimularse el hábito de la lectura. De esta 

forma, resulta necesario que los maestros y bibliotecarios lleven 
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adelante sus actividades ayudando y aunando esfuerzos con los 

padres. 

A estos fines de promoción de la lectura, una actividad 

importante, que viene cumpliendo un destacado papel entre los 

chicos, padres y educadores, es la Feria del Libro Infantil y 

Juvenil, la cual acaba de concretar su decimocuarta edición con 

una convocatoria de público y de ventas que superó a las 

ediciones anteriores. En esta oportunidad han concurrido unas 

350 mil personas, y las ventas crecieron un cincuenta por ciento 

respecto del año pasado. Y si bien esta Feria acerca al público 

a muchos de los más destacados autores nacionales de 

literatura especialmente concebida para lectores de pequeña 

edad, su efectividad puede resultar limitada si no es integrada a 

la labor continua del hogar y la escuela. 

Por esta razón, y aunque actividades como la Feria del Libro 

Infantil y Juvenil sean muy importantes, se deben incrementar 

las actividades hogareñas y escolares que tiendan a la formación 

del hábito de la lectura.  

Se trata de un objetivo fundamental para desarrollar las 

capacidades creativas y productivas de las futuras generaciones 

y mejorar el acervo cultural de la sociedad.  

2.2.11 Trascendencia de fomentar el hábito lector. 

Según, Hernández, M. (2012). "La inteligencia humana es una 

inteligencia lingüística”. Una inteligencia llena de imágenes y 

http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas.shtml
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vacía de palabras es una inteligencia mínima, tosca, casi inútil 

.En ese sentido, es imprescindible animar y promocionar la 

lectura, para proveer a los niños de herramientas básicas que 

ayuden a comprender su realidad y contrastarla con otras, 

desarrollando adecuadamente su personalidad y enriqueciendo 

su lenguaje. 

Mantener una lectura constante permite satisfacer gran variedad 

de inquietudes, necesidades y curiosidades manifestadas en las 

distintas etapas de desarrollo del niño, tales como: 

Seguridad física y emocional: Las historias sobre familias y 

amigos, así como el contacto al momento de escuchar o narrar 

lo leído, ayudan a que el niño se sienta seguro. Autoconfianza: 

Los niños necesitan sentirse apreciados por lo que son capaces 

de hacer, las historias donde se muestren a niños y sus logros 

refuerzan su autoestima. 

Pertenencia a un grupo: Las historias sobre familias y escuelas 

ayudan a que los niños se identifiquen con su grupo familiar y 

escolar. 

Satisfacción de intereses e inquietudes: La curiosidad de los 

niños no tiene límites y es necesario estar satisfaciéndola 

continuamente. 

Necesidad desarrollar su inteligencia: los niños necesitan 

adquirir nuevos conceptos, desarrollar procesos 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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de pensamiento (observar, comparar, clasificar, asociar, 

organizar, aplicar, etc.)  

Para que nuestra inteligencia sea viva, flexible, perspicaz, 

divertida, racional, convincente, necesitamos, en primer lugar, 

saber muchas palabras". (José Antonio Marina, La inteligencia y 

la palabra (mensaje para el día del libro de 1997 en Castilla-La 

Mancha). 

2.2.12 ¿Cuándo inculcar el hábito lector?  

Cassany (2001) a través de Vygotsky (1978) y Tharp y Gallimore 

(1988) “Lectura en los niños”. nos dice que un niño puede 

obtener una serie de pre-requisitos relacionados con la lectura 

(dirección en la que se realiza la lectura, algunas estructuras 

textuales como la de la noticia y saber que la lectura es la 

descodificación de una serie de símbolos) incluso antes de 

aprender a leer gracias a las influencias que esté recibiendo, lo 

cual facilitará o perjudicará el aprendizaje de la lectura 

entendiéndola en su forma más global. 

Para conseguir convertir a los niños en lectores adultos 

competentes y capaces de disfrutar con la lectura, el 

acercamiento del niño a los libros debe hacerse sin que sea 

demasiado tarde. El encuentro con los libros debe producirse en 

su momento; hay una edad para los cuentos populares, otra 

para las historias realistas y una para las historias de aventuras 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
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y de romance, por ello, es fundamental una selección de lecturas 

adecuadas a cada edad y a los gustos de cada niño sin que la 

orientación de los padres conlleve nunca a una obligación. Ahora 

bien, ¿Cuál es el momento indicado para comenzar a inculcar el 

hábito Lector? 

Fomentar el interés por la lectura es un tema de gran relevancia 

y que preocupa bastante en las escuelas, sin embargo, el primer 

vehículo hacia la lectura, sin lugar a dudas, es la familia. El niño 

comienza a participar de la actividad cultural que ve en casa, si 

ve a sus padres leyendo o escribiendo, los hijos crecen dentro 

de ese ambiente. Pero hay un momento clave, aquel en que el 

niño, comienza a darse cuenta que un simple papel, puede decir 

algo, es decir, cuando le produce significado al libro, aunque a 

temprana edad, es casi imposible que llegue a entender eso, por 

lo que es fundamental que un adulto lea delante de él, para que 

entienda, para qué, sirven dichos papeles. En algunos niños esto 

se da alrededor de los dos o tres años, dependiendo del estímulo 

y el ambiente en que se desarrollen. 

 

2.2.13 Familia y hábito lector 

Gutiérrez de la Cruz, Isabel (2005). “La familia, agente 

potenciador del hábito lector. Cienfuegos: ISP Conrado Benítez 

García”. El hábito lector es una gran herencia que la familia debe 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
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transmitir a los hijos. Los padres han de ser conscientes de la 

importancia de formar "Buenos lectores" y esforzarse en 

conseguirlo, creando un ambiente propicio para convertir esta 

actividad en algo habitual, libre, deseado y placentero, sin 

embargo, leer es un ejercicio intelectual riguroso, que exige un 

gran esfuerzo especialmente a algunos niños. Hay niños que 

llegarán a ser magníficos lectores por sí mismos, por sus 

cualidades, su entorno, sus intereses, pero otros, necesitan ser 

sistemáticamente orientados y estimulados. No es sólo un 

asunto relacionado con la capacidad intelectual. La capacidad 

lectora se desarrolla con los hábitos relacionados con la 

afectividad, la sensibilidad estética y a la interiorización. 

Los padres son quienes deben proporcionar este acercamiento 

"Afectivo e intelectual" de sus hijos a los libros. Este 

acercamiento se hará sin alejar al niño o niña de otros medios de 

diversión y aprendizajes que le divierten. 

El amor por los libros ha de tener un sitio en su vida, pero no 

debe ser exclusivo ni excluyente de otros. No es bueno quitar, o 

dar fin, a una ocupación que resulta placentera para ponerles a 

leer. Si se hace así, identificarán la lectura como algo negativo 

dentro de sus vidas. 

Al estar ya constituido el hábito por la Lectura, el niño tiene la 

capacidad de elegir qué desea leer, sin embargo, el rol de la 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
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familia es actuar como mediador, para que esta lectura sea 

favorable y sea adecuada para él, sin olvidar que para que la 

lectura sea placentera, la última palabra siempre la tiene el 

lector. "El mediador debe actuar con una actitud de comprensión 

y respeto ilimitados hacia el niño, intentando descubrir sus 

necesidades y atendiendo sus demandas, marcando 

pausadamente el ritmo de sus actuaciones en función del 

momento evolutivo que vive. 

2.2.14 Escuela y hábito lector 

Según Patte, Genevieve (2008) “El rol del bibliotecario como 

mediador cultural” La escuela es el segundo peldaño en el 

proceso del niño y su acercamiento a la lectura. La diferencia 

está en que, en la escuela influye el profesor, bibliotecarios, 

coordinadores  y amigos. Cada uno de ellos cumple su rol en el 

encantamiento con la lectura. 

Un factor muy importante dentro de la escuela, es no confundir 

las diversas actividades relacionadas con el libro y pensar que 

con eso es suficiente para incentivar a los alumnos a la lectura. 

Al mismo tiempo evitar caer en el "Asesinato lector", esto es 

"Evaluación", cabe recordar que para formar un buen hábito 

lector, la lectura no debe ser impuesta, sino incentivar a la 

curiosidad por descubrir lo que esconde un texto determinado, 

además de esto, no calificar como "Mal lector" si el alumno sacó 

una mala calificación por olvidar algún detalle de tal o cual libro. 

http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
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El docente debe hacer un mayor esfuerzo, pues es 

la docencia de manera transversal quien debe inculcar la lectura 

en sus alumnos, por ninguna razón se debe dejar 

la responsabilidad sólo al profesor de Lenguaje y Comunicación; 

es el conjunto de docentes de todos los subsectores quienes 

comparten dicha responsabilidad. 

La escuela debe promover el alfabetismo; pero el docente no 

puede limitarse a enseñar a leer, a descifrar los signos, sino que 

debe procurar, ante todo, dirigir y monitorear el ejercicio lector 

con el fin de preparar al educando para la lectura autónoma, lo 

cual supone, que el niño lector se sienta motivado a tomar un 

libro por iniciativa propia (con motivación, gusto e interés) y con 

las suficientes competencias lingüísticas que lo habiliten para la 

construcción de un conocimiento amplio, el cual lo provea, a su 

vez, de la habilidad para aprender más. 

El bibliotecario o coordinador CRA (Centro de Recursos para el 

Aprendizaje), aunque ya tiene una parte ganada, porque sólo 

con el hecho de que el niño asista a la biblioteca, quiere decir 

que tiene una actitud positiva hacia la lectura, sin embargo, en 

el o la bibliotecaria cae la responsabilidad de interactuar con 

todos los ámbitos de la lectura, ya sea humor, novelas, poesía, 

romance, historia, psicología, y un sin fin de temas a los cuales 

puede acceder el alumno. El bibliotecario será el mediador entre 

el texto y el lector. 

http://www.monografias.com/trabajos35/investigacion-y-docencia/investigacion-y-docencia.shtml
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http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/


 
 

61 
 

El papel de las amistades dentro del aula, aunque sea a lo que 

menos importancia se da, suele ser de gran valor, ya que, sin 

darse cuenta, son muchas veces los pares quienes influyen en 

leer o no un determinado texto. Por medio de diálogos entre 

iguales, se puede recomendar y despertar el interés de diversos 

escritos. 

De lo anterior, cabe relevar que en el área escolar no son sólo 

unos cuantos los responsables del hábito lector, sino que la tarea 

de formación de Hábitos Lectores recaen en todo el organismo 

que conforma el sistema escolar. 

Al hablar de la escuela, y su rol en la formación de Hábitos 

Lectores, no es posible omitir las directrices emanadas desde el 

Ministerio de Educación Chileno, Planes y Programas. Aunque 

el tema en investigación se enfoca de manera transversal en 

estos Planes y Programas, pues el hábito Lector se ve 

manifestado en todos los Objetivos y Contenidos Mínimos que 

implique leer, es decir, en la gran mayoría de estos. Ya que el 

tema de estudio no busca la respuesta por parte del alumnado 

sobre una lectura específica, sino que éste busca conocer la 

actitud del alumnado frente a la lectura en general. 

  

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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2.3.  Definición de términos básicos. 

 LA HISTORIETA. Carlos Andrade y Octavio Carello (2008) 

“historieta y comic” Es una forma de contar de manera 

secuenciada, usando dibujos solos o combinados con palabras. 

Cada momento está representado por una viñeta y lo que los 

personajes piensan o dicen está escrito en globos. Las 

onomatopeyas representan los sonidos. Además, pueden incluir 

recuadros que sintetizan información o unen las viñetas. Los signos 

de exclamación se utilizan para enfatizar los mensajes y los de 

interrogación para preguntar. 

Las historietas son forma particular de contar historias. Cuentan 

con personajes particulares y recursos estilísticos muy originales, 

que combinan imágenes espectaculares con atrapantes historias. 

Las historietas, como todos los géneros narrativos, tienen 

características propias que las distinguen. Los globos de 

pensamiento son, en este sentido, un recurso habitual. Se trata de 

una burbujita que contienen aquello que los personajes piensan, 

imaginan o recuerdan. 

 LA FÁBULA. Según Dido Juan Carlos (2009) “Teoría de la fábula” 

(UCM). La fábula es un texto literario breve, de estructura 

generalmente binaria, que expone una tesis en desarrollo dinámico 

y demostrativo. Las fábulas son composiciones literarias de 

carácter alegórico, escritas generalmente en verso, que, mediante 

la personificación de seres irracionales, inanimados o abstractos, 
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pretenden dar una enseñanza útil o moral, que a menudo aparece 

formulada de forma expresa en lo que se conoce como moraleja. 

 EL CUENTO.  Según Enrique Anderson Imber (1984) “Antología 

del cuento” El cuento vendría a ser una narración breve en prosa 

que, por mucho que se apoye en un suceder real, revela siempre 

la imaginación de un narrador individual.  La acción cuyos agentes 

son hombres, animales humanizados o cosas animadas consta de 

una serie de acontecimientos entretejidos en una trama donde las 

tensiones y distensiones, graduadas para mantener en suspenso 

el ánimo del lector, terminan por resolverse en un desenlace 

estéticamente satisfactorio 

 LEYENDAS. Según José Carlos Bermejo Barrera (1996) 

“Introducción a la sociología del mito griego” Los mitos y leyendas 

son historias fantásticas, a veces basadas en hechos reales, y que 

con el tiempo forma parte de la historia colectiva. 

 LA LECTURA. Según Marina José Antonio (1997), “La inteligencia 

y la palabra”  La lectura no es importante porque divierta, ni porque 

nos transmita información, sino por algo más trascendental: Porque 

la inteligencia humana es una inteligencia lingüística. Sólo gracias 

al lenguaje podemos desarrollarla, comprender el mundo, inventar 

grandes cosas, convivir, aclarar nuestros sentimientos, resolver 

nuestros problemas, hacer planes.  

Según Barthes (1994) citado por Figueroa (2007) “Decodificación 

de la lectura”.  



 
 

64 
 

“Leer es una actividad cognitiva compleja, que exige coordinar una 

serie de procesos de diversa índole, mediante la cual el lector 

puede atribuir significado a un texto escrito”.  

Para comprender mejor estos procesos es necesario agruparlos de 

la siguiente manera: 

a) Procesos de reconocimiento o de identificación de la palabra 

escrita. 

b) Procesos que tienen que ver con la comprensión del texto. 

    La lectura es un proceso que incluye a la vez la transformación de 

los signos gráficos en significados, así como también el poder llegar 

a la integración del texto. Lectura en su integridad es el producto de 

la decodificación y la comprensión, es decir, implica el dominio de 

las habilidades de reconocimiento de palabras y de 

las estrategias de comprensión. 

   Los procesos integrales de la lectura son dinámicos y progresivos, de 

tal manera que difieren en los niños que empiezan a leer, en los que 

están perfeccionando la comprensión de textos y en quienes ya son 

expertos. 

    La esencia de la lectura, es la construcción del sentido, y esta solo 

es posible con el encuentro personal e íntimo del lector con el texto, 

cuyo encuentro se caracteriza por la interacción entre el mundo 

afectivo y cognitivo del lector y el mundo del autor, quien propone los 

elementos para una comprensión potencial. Como resultado de esta 
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interacción, el lector, que asume un rol activo, descubre y elabora 

respuestas, formula nuevas preguntas, acepta o simplemente 

ignora; vale decir, construye el sentido de los mensajes, el sentido 

valido para sí. 

    Gran parte de los aprendizajes que se plantean en la escuela 

cuentan con los textos escritos como vehículo, por lo tanto los 

alumnos deben pasar de aprender a leer, a leer para aprender, lo 

que obliga a reflexionar seriamente sobre el valor que se le asigna a 

la lectura en la escuela. 

    La lectura no es sólo un objeto de conocimiento en sí misma, sino un 

utilísimo medio para la realización autónoma de aprendizajes. Lo 

coherente es que se reclame para ella un tratamiento serio y 

específico al enfoque o perspectiva desde el que se organizan, 

planifican e implementan las situaciones de enseñanza-aprendizaje. 

   Dicho tratamiento no puede circunscribirse a un ciclo de la enseñanza 

obligatoria, sino que es conveniente ubicar adecuadamente los 

objetivos relativos a la lectura en los diversos tramos de la 

escolaridad, de modo que en cada uno de ellos pueda ser trabajada 

de acuerdo a las posibilidades de los alumnos con el fin de 

convertirlos en lectores eficientes y de proporcionarles un medio de 

goce y disfrute cuya utilidad trasciende los límites de la 

escolarización. 
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   Ya se han dado a conocer los conceptos de Hábito y Lectura, sin 

embargo, al unir estas dos palabras, se conforma el "Hábito Lector", 

el cual es punto de referencia de este estudio, en las próximas líneas 

se explica con precisión, a qué se refiere "Hábito Lector". 

 EL HÁBITO  

Según Hebrard Jean (2009): “Oportunidades motrices en el 

preescolar” 

Los hábitos son acciones del individuo que se repiten consciente e 

inconscientemente hasta persistir por sí mismas y convertirse en 

acciones automáticas. A medida que el individuo se va 

desarrollando, se conforma progresivamente el predominio de los 

hábitos. 

El hábito es un mecanismo esencial en la vida del ser humano, 

permite funcionar rápida, suave y cómodamente, aunque estos 

pueden ser perjudiciales o beneficiosos. 

"Psicológicamente el hábito significa que las funciones mentales, 

una vez establecidas se hacen más fáciles con la repetición y 

progresivamente dejan de acompañarse de la sensación de 

esfuerzo”. 

 

 DEFINICIÓN DEL HÁBITO LECTOR 

Según Namak Forooh (1990) “hábito lector” Es posible definir el 

Hábito por la Lectura como un acto normal y frecuente en la vida de 

las personas. Esto implica que los individuos acudan regularmente y 

por su propia voluntad a los materiales de lectura y que esta 
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situación se utilice como medio eficaz para satisfacer sus demandas 

cognitivas y de entretenimientos, es decir, en términos generales, es 

la frecuencia con que se lee, y el contenido de la lectura, por ejemplo 

una persona puede tener el hábito de leer el diario todas las 

mañanas, pero, nunca ha leído una novela, estas son preferencias 

lectoras.  

Sin embargo, para considerar a una persona como "Lector Habitual" 

es necesario considerar tres factores esenciales que van unidos 

entre sí: 

1) El saber leer: Que implica el dominio de los códigos escritos 

y la      decodificación de estos.    

2) El querer leer: Sentir el deseo innato de leer diversos tipos 

de textos, creyendo que en estos se encuentra la respuesta a 

lo que se busca. 

3) Poder leer: Lo cual implica disponibilidad de condiciones 

físicas, temporales y materiales para su realización. 

    En definitiva, la lectura, como hábito es un proceso que se 

caracteriza por un aprendizaje concreto, que va desde la adquisición 

del mecanismo lector, hasta el disfrute de dicha actividad. 
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CAÍTULO III 

MARCO METODOLOGICO 

3.1 Nivel y tipo de investigación 

Según Sierra Bravo (1988); por su finalidad corresponde a una 

investigación de tipo aplicada, porque tiene como objetivo determinar y 

demostrar la efectividad del programa lectura de historietas, 

instrumento de medición constituida por sesiones esta su vez son 

eminentemente prácticas y diseñadas para mejorar el rendimiento 

académico. 

3.2 Diseño de la investigación 

Según Alarcón R. (1991). En su texto el diseño metodológico a utilizar 

es el experimental en su variante cuasi-experimental, con pre y postest, 

cuyo diagrama es lo siguiente: 
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SIMBOLOGIA 

               O1: Pretest al grupo experimental. 

O3: Pretest al grupo de control.  

X: Variable experimental (variable causa). 

O2: Postest del grupo experimental. 

O4: Postest del grupo control. 

3.3. Población Muestra 

3.3.1 Población 

La población del estudio del presente trabajo de investigación lo 

constituyen todos los alumnos del   2º- grado de la Institución 

Educativa. Nº 32004 – San Pedro – Huánuco -2015. Se encuentran 

distribuidos de la siguiente manera. 

  

                 Pre test                     pos test 

Grupo Experimental:     O1…………...X…………. O2 

Grupo Control:              O3……….……………..…. O4 



 
 

70 
 

TABLA Nª 01 

LA POBLACIÓN DE LOS ALUMNOS DEL   2º- GRADO DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA Nº 32004 – SAN PEDRO – HUÁNUCO - 

2015. 

GRADO SECCION HOMBRES MUJERES TOTAL 

 

 

SEGUNDOS 

 

A 

B 

C 

D 

E 

13 

12 

12 

 09 

  17 

15 

15 

08 

11 

12 

28  

27 

20 (GE) 

20 (GC) 

29 

TOTAL 63 61     124 

Fuente: Nomina de matrícula de estudiantes de La I.E. N° 32004 “San Pedro” – Huánuco - 2015 

3.3.2. Muestra 

La determinación de la muestra del estudio se le hizo al azar simple 

(sierra; 1988) a criterio del investigador y estará constituida por 20 

estudiantes del segundo “C” (grupo experimental) y por 20 estudiantes 

de segundo D (grupo de control) de la Institución Educativa. “San 

Pedro” – Huánuco. Para la selección de la muestra se ha tenido en 

cuenta los elementos comunes como la edad, contexto socioeconómico 

y rendimiento académico de los alumnos. 
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TABLA N° 2 

LA MUESTRA DE LOS ALUMNOS DEL 2º GRADO DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA Nº 32004 – SAN PEDRO – HUÁNUCO - 

2015. 

GRADO Y 

SECCION 

VARONES MUJERES       TOTAL 

2º “C” (GE) 12 08 20 

2º “D” (GC) 09 11 20 

TOTAL 21  40 

TOTAL DE LA MUESTRA                                  40 

               Fuente: Elaborado por los investigadores  

3.4. Técnicas de recojo, procesamiento y presentación de datos 

 Lista de Cotejo. Consiste en un listado de aspectos a evaluar 

(contenidos, capacidades, habilidades, conductas, etc.), al lado de los 

cuales se puede calificar (“O” visto bueno, o por ejemplo, una "X" si la 

conducta no es lograda) un puntaje, una nota o un concepto. Es 

entendido básicamente como un instrumento de verificación. Es decir, 

actúa como un mecanismo de revisión durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje de ciertos indicadores prefijados y la revisión 

de su logro o de la ausencia del mismo. 

 

19 
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 Cuestionario. Un cuestionario es un instrumento de investigación que 

consiste en una serie de preguntas y otras indicaciones con el 

propósito de obtener información de los consultados.  El cuestionario 

es un documento formado por un conjunto de preguntas que deben 

estar redactadas de forma coherente, y organizadas, secuenciadas y 

estructuradas de acuerdo con una determinada planificación, con el 

fin de que sus respuestas nos puedan ofrecer toda la información que 

se precisa. 

 Fichaje. Para otros usos de este término, véase Ficha 

(desambiguación). Las fichas se utilizan para registrar y resumir los 

datos extraídos de fuentes bibliográficas (como libros, revistas y 

periódicos) o no bibliográficas. Tradicionalmente las fichas eran 

tarjetas de forma rectangular de diversos tamaños Son aquellas fichas 

que registran datos de un periódico o revista de donde se extrajo 

alguna información. Para registrar al medio impreso donde fue 

extraída la información, se anotan los siguientes datos en la ficha: 

Título del periódico o revista (subrayado o manuscrito). Años que lleva 

circulando o tiempo en que se publicó. Número de la publicación. 

(Opcional) Ciudad donde fue impreso, seguido del país (en caso de 

que haya ciudades homónimas en diferentes países). 

 Encuesta. La encuesta es una técnica de investigación que consiste 

en una interrogación verbal o escrita que se les realiza a las personas 

con el fin de obtener determinada información necesaria para una 

investigación. Cuando la encuesta es verbal se suele hacer uso del 

http://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-investigacion-de-mercados
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método de la entrevista; y cuando la encuesta es escrita se suele 

hacer uso del instrumento del cuestionario, el cual consiste en un 

documento con un listado de preguntas, las cuales se les hacen a las 

personas a encuestar. 

3.5 Técnicas de recolección de datos 

Representación Gráfica. Es un tipo de representación de datos, 

generalmente numéricos, mediante recursos gráficos (líneas, 

vectores, superficies o símbolos), para que se manifieste 

visualmente la relación matemática o correlación estadística que 

guardan entre sí. También es el nombre de un conjunto de puntos 

que se plasman en coordenadas cartesianas y sirven para analizar 

el comportamiento de un proceso o un conjunto de elementos o 

signos que permiten la interpretación de un fenómeno. La 

representación gráfica permite establecer valores que no se han 

obtenido experimentalmente sino mediante la interpolación (lectura 

entre puntos) y la extrapolación (valores fuera del intervalo 

experimental). 

 Tablas Estadísticas. La tabla estadística es el arreglo ordenado, 

de filas y columnas, de datos estadísticos o características 

relacionadas, con el objeto de ofrecer información estadística de 

fácil lectura, comparación e interpretación. Una tabla estadística es 

el resultado de trabajos previos (planeamiento, recopilación, 

tabulación, cálculos, etc.). Estas tablas constituyen los llamados 

“tablas de análisis” que se incluyen frecuentemente en el cuerpo de 
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los estudios, de las investigaciones de los informes. Cada tabla 

estadística puede tomar una forma particular o propia, sin embargo, 

existen recomendaciones y normas generales para su 

construcción, que pretenden uniformizar criterios para presentar 

datos estadísticos. 

 Gráficos y Tablas. Los gráficos y cuadros son representaciones 

visuales de datos cuantitativos. Pueden resumir grandes 

cantidades de información en poco espacio y comunicar 

situaciones complejas de forma clara y precisa. La variable 

independiente (eje horizontal) se considera causa o determinante 

de la dependiente (eje vertical). Los gráficos lineales sencillos 

tienen una sola variable dependiente para cada valor de la variable 

independiente, pudiendo existir múltiples puntos con el mismo valor 

para la variable dependiente. Cada tipo de gráfico tiene sus 

ventajas particulares: los gráficos lineales son buenos para mostrar 

tendencias, los de barra son particularmente útiles para representar 

comparaciones entre clases y los gráficos de torta se emplean para 

poner de manifiesto proporciones. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Resultados sistematizados en tablas y gráficos estadísticos, los 

mismos que facilitarán el análisis y la interpretación 

correspondiente. 

 
Tabla N° 1 

El hábito lector en su dimensión fisiológico antes de la aplicación de la 

historieta como estrategia en niños del segundo grado de primaria de la 

Institución Educativa “San Pedro” – Huánuco 2015. 

FRECUENCIA DE 
LA LECTURA 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

N % N % 

SIEMPRE 0 0.0 0 0.0 

AVECES 6 30.0 7 35.0 

NUNCA 14 70.0 13 65.0 

TOTAL 20 100 20 100 
Fuente: Elaborado por los investigadores  
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Fuente: Elaborado por los investigadores  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la presente figura se observa el hábito del lector en su dimensión 

frecuencia de la lectura antes de la aplicación de la historieta tanto del grupo 

experimental y control, en ambos grupos se visualiza que el 70% (14) y 65% 

(13) respectivamente, nunca tienen el hábito de leer. 

Tabla N° 2 

El hábito lector en su dimensión accesibidad a la lectura antes de la aplicación 

de la historieta como estrategia del segundo grado de primaria de la Institución 

Educativa “San Pedro” – Huánuco 2015. 

ACCESIBIDAD A 
LA LECTURA 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

N % N % 

SIEMPRE 0 0.0 0 0.0 

AVECES 8 40.0 8 40.0 

NUNCA 12 60.0 12 60.0 

     

TOTAL 20 100 20 100 
Fuente: Elaborado por los investigadores  
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Fuente: Elaborado por los investigadores  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la presente figura se observa el hábito del lector en su dimensión 

accesibidad a la lectura antes de la aplicación de la historieta tanto del grupo 

experimental y control, en ambos grupos se visualiza que el 60% (12) y 60% 

(12) respectivamente, nunca tienen el hábito de leer. 

Tabla N° 3 

El hábito lector en su dimensión interés por la lectura antes de la aplicación 

de la historieta como estrategia en niños del segundo grado de primaria de la 

Institución Educativa “San Pedro” – Huánuco 2015. 

INTERÉS POR LA 
LECTURA 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

N % N % 

SIEMPRE 0 0.0 0 0.0 

AVECES 8 40.0 7 35.0 

NUNCA 12 60.0 13 65.0 

     

TOTAL 20 100 20 100 
Fuente: Elaborado por los investigadores  
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Fuente: Elaborado por los investigadores. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la presente figura se observa el hábito del lector en su dimensión interés 

por la lectura antes de la aplicación de la historieta tanto del grupo 

experimental y control, en ambos grupos se visualiza que el 60% (12) y 65% 

(13) respectivamente, nunca tienen el hábito de leer. 

Tabla N° 4 

El hábito lector antes de la aplicación de la historieta como estrategia en niños 

del segundo grado de primaria de la Institución Educativa “San Pedro” – 

Huánuco 2015. 

HÁBITO DEL  
LECTOR 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

N % N % 

SIEMPRE 0 0.0 0 0.0 

AVECES 7 35.0 7 35.0 

NUNCA 13 65.0 13 65.0 

TOTAL 20 100 20 100 
Fuente: Elaborado por los investigadores. 
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Fuente: Elaborado por los investigadores.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la presente figura se observa el hábito del lector antes de la aplicación de 

la historieta tanto del grupo experimental y control, en ambos grupos se 

visualiza que el 65% (13) y 65% (13) respectivamente, nunca tienen el hábito 

de leer. 

 
 

Tabla N° 5 

El hábito lector en su dimensión frecuencia de la lectura después de la 

aplicación de la historieta como estrategia en niños del segundo grado de 

primaria de la Institución Educativa “San Pedro” – Huánuco 2015. 

DIMENSIÓN 
FISIOLÓGICO 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

N % N % 

SIEMPRE 14 70.0 0 0.0 

AVECES 6 30.0 7 35.0 

NUNCA 0 0.0 13 65.0 

TOTAL 20 100 20 100 
Fuente: Elaborado por los investigadores.  
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Fuente: Elaborado por los investigadores.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la presente figura se observa el hábito del lector en su dimensión 

frecuencia de la lectura después de la aplicación de la historieta como 

estrategia tanto del grupo experimental y control, en ambos grupos se 

visualiza que el 70% (14) del grupo experimental tienen siempre el hábito de 

leer en su dimensión frecuencia de la lectura, en tanto que el 65% (13) del 

grupo control nunca tienen el hábito de leer en la frecuencia de la lectura. 

Tabla N° 6 

El hábito lector en su dimensión accesibidad a la lectura después de la 

aplicación de la historieta como estrategia en niños del segundo grado de 

primaria de la Institución Educativa “San Pedro” – Huánuco 2015 

ACCESIBIDAD A 
LA LECTURA 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

N % N % 

SIEMPRE 10 50.0 0 0.0 

AVECES 10 50.0 8 40.0 

NUNCA 0 0.0 12 60.0 

TOTAL 20 100 20 100 
Fuente: Elaborado por los investigadores.  
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Fuente: Elaborado por los investigadores.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la presente figura se observa el hábito del lector en su dimensión 

accesibidad a la lectura después de la aplicación de la historieta como 

estrategia tanto del grupo experimental y control, en ambos grupos se 

visualiza que el 50% (10) del grupo experimental tienen siempre el hábito de 

leer en su dimensión cognoscitivo, en tanto que el 60% (12) del grupo control 

nunca tienen el hábito de leer en la accesibidad a la lectura. 

Tabla N° 7 

El hábito lector en su dimensión interés por la lectura después de la aplicación 

de la historieta como estrategia en niños del segundo grado de primaria de la 

Institución Educativa “San Pedro” – Huánuco 2015. 

INTERÉS POR LA 
LECTURA 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

N % N % 

SIEMPRE 11 55.0 0 0.0 

AVECES 9 45.0 7 35.0 

NUNCA 0 0.0 13 65.0 

TOTAL 20 100 20 100 
Fuente: Elaborado por los investigadores.  
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Fuente: Elaborado por los investigadores. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la presente figura se observa el hábito del lector en su dimensión interés 

por la lectura después de la aplicación de la historieta como estrategia tanto 

del grupo experimental y control, en ambos grupos se visualiza que el 55% 

(11) del grupo experimental tienen siempre el hábito de leer en su dimensión 

psicológico, en tanto que el 65% (13) del grupo control nunca tienen el hábito 

de leer e interés por la lectura. 

Tabla N° 8 

El hábito lector después de la aplicación de la historieta como estrategia en 

niños del segundo grado de primaria de la Institución Educativa “San Pedro” 

– Huánuco 2015. 

HÁBITO DEL  
LECTOR 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

N % N % 

SIEMPRE 11 55.0 0 0.0 

AVECES 9 45.0 7 35.0 

NUNCA 0 0.0 13 65.0 

TOTAL 20 100 20 100 
Fuente: Elaborado por los investigadores.  
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Fuente: Elaborado por los investigadores.  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En la presente figura se observa el hábito del lector después de la aplicación 

de la historieta como estrategia tanto del grupo experimental y control, en 

ambos grupos se visualiza que el 55% (11) del grupo experimental tienen 

siempre el hábito de leer, en tanto que el 65% (13) del grupo control nunca 

tienen el hábito de leer. 

 

4.2 Prueba de Hipótesis 

La muestra dividida aleatoriamente en grupos experimental (20) y de 

control (20) les da la característica de independiente a cada uno de los 

grupos de la muestra usada en la investigación. Con las precisiones 
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hechas, se pasa a aplicar la prueba de hipótesis t de student, para tal 

efecto se ha considerado los siguientes pasos: 

 

a)    Formulación de la Hipótesis 

 H0: Si aplicamos la historieta como estrategia, no mejoraremos el 

hábito lector en niños del segundo grado de educación primaria de la 

Institución Educativa “San Pedro” – Huánuco 2015. 

210 :  H
   

Ha: Si aplicamos la historieta como estrategia, si mejoraremos el hábito 

lector en niños del segundo grado de educación primaria de la 

Institución Educativa “San Pedro” – Huánuco 2015. 

.  21:  AH  

b) Determinación si la prueba es unilateral o bilateral  

        La hipótesis alterna indica que la prueba es unilateral de cola a la derecha, 

porque se trata de verificar una sola probabilidad.  

c) Determinación del nivel de significatividad de la prueba 

      Asumimos el nivel de significancia de la prueba del 5%, en consecuencia 

el nivel de confiabilidad es del 95 %. 

d) Distribución aplicable para la prueba  

       La distribución de probabilidades adecuada para la prueba es la 

distribución de diferencia entre dos proporciones muéstrales, ya que las 

hipótesis se han formulado con dos medias muéstrales. Además, como n< 31 

(muestra pequeña), propiedad que permite usar la prueba propuesta. 
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e) Tabla  de  la  prueba  

Media 2.65 1.45 

Varianza 0.239473684 0.260526316 

Grados de libertad 38   

Estadístico t 7.589466384   

Valor crítico de t (una cola) 1.68595446   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En el gráfico siguiente, la zona ubicada a la izquierda del valor crítico tc = 1,68 

es la zona de aceptación, y hacia la derecha es la zona de rechazo. 

f) Cálculo estadístico de la prueba :  t = 7,58  

g) Toma de decisiones 

            El valor de t = 7,58 en el cuadro, se ubica a la derecha de tc = 1,68 que 

es la zona de rechazo, por lo tanto, descartamos la hipótesis nula y aceptamos 

la hipótesis alterna; es decir, se tiene datos suficientes que nos prueban que, 

si aplicamos la historieta como estrategia, si mejoraremos el hábito lector en 

niños del segundo grado de educación primaria en comparación con los 

estudiantes que no recibieron la aplicación del mismo. Se confirma de esta 

manera lo hallado en el análisis descriptivo realizado según cuadro.  

 

   1,68 7,58 
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4.3 Discusión de resultados 

Los resultados presentados y analizados a través de la estadística 

descriptiva e inferencial en el capítulo IV tienden a evidenciar estadísticos 

y parámetros altos para el grupo experimental con respecto al grupo 

control; este fenómeno se puede observar en todas las variables de 

investigación analizados, de esta manera se demuestra y verifica en todos 

sus extremos los objetivos e hipótesis formulados en la investigación.  

              Estos resultados se evidencian en los cuadros 05, 06,07 y 08 en 

las que se muestra la superioridad del grupo experimental en relación al 

grupo de control, en lo referido al hábito lector aplicando la historieta como 

estrategia. 

                En los cuadros 05; 06 y 07 notamos que el resultado del pre 

prueba y pos prueba en lo referido a las dimensiones Interés por la lectura, 

accesibidad a la lectura y frecuencia de la lectura al aplicar la historieta 

como estrategia, se muestran diferencias significativas.  Estos resultados 

se presentan en el grupo experimental con tendencias altas.  

              En el cuadro 05,06,07 y 08 que reporta resultados de la pos 

prueba correspondiente a los aspectos referidos a las dimensiones, 

Interés por la lectura, accesibidad a la lectura y frecuencia de la lectura, 

se observa un mejor hábito lector en los estudiantes del grupo 

experimental  con respecto al grupo de control; corroborando de esta 

manera que las dimensiones, Interés por la lectura, accesibidad a la 

lectura y frecuencia de la lectura a través la historieta como estrategia, 
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tiene efectos favorables para formar el hábito lector de los estudiantes del 

segundo grado de primaria. 

 

                El resultado y producto de nuestra investigación tiene una 

importancia teórico-científica, pues se trata de una contribución al 

desarrollo de la lectura en el nivel de educación primaria. A través de la 

historieta como estrategia. el estudiante puede llegar a desarrollar un 

conjunto de capacidades, que le estimule a la lectura, el sentido crítico, 

para la toma de decisiones y estrategias para la resolución de problemas; 

todas estas actitudes son indispensables para una mejor comprensión y 

asimilación de las diferentes áreas del conocimiento, así como para un 

mejor desempeño en su vida futura, tanto profesional como cotidiana.  

               De allí que los resultados obtenidos en la presente investigación, 

permiten aportar información empírica de base sobre la efectividad la 

historieta como estrategia en cuanto a las dimensiones: Interés por la 

lectura, accesibidad a la lectura y frecuencia de la lectura, en los 

estudiantes del segundo grado de educación primaria de la Institución 

Educativa “San Pedro” – Huánuco 2015. la misma que tiene relevancia 

teórica, práctica y social.  
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CONCLUSIONES 

a) Se determinó la dimensión fisiológica antes de la aplicación de la 

historieta como estrategia en los niños de segundo grado de primaria 

tanto en el grupo experimental y control era inadecuado. Después de 

la aplicación del programa demostramos que en el grupo experimental 

se tuvo una mejora significativa para estimular el hábito lector en 

comparación del grupo de control siendo el adecuado. 

b) Se determinó la dimensión accesibidad a la lectura con la aplicación de 

la historieta como estrategia en los niños de segundo grado de primaria 

tanto en el grupo experimental y control era inadecuado. Después de 

la aplicación del programa demostramos que en el grupo experimental 

se tuvo una mejora significativa para estimular el hábito lector. 

c) Se determinó la dimensión interés por la lectura con la aplicación de la 

historieta como estrategia en los niños de segundo grado de primaria 

tanto en el grupo experimental y control era inadecuado. Después de 

la aplicación del programa demostramos que en el grupo experimental 

se tuvo una mejora significativa para estimular el hábito lector. 

d) Se determinó el hábito del lector con la aplicación la historieta como 

estrategia en los niños de segundo grado de primaria tanto en el grupo 

experimental y control era inadecuado. Después de la aplicación del 

programa demostramos que en el grupo experimental se tuvo una 

mejora significativa para estimular el hábito lector. 
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SUGERENCIAS 

1) Se sugiere a los docentes de primaria, aplicar la historieta como 

estrategia, al iniciar el año académico, con la finalidad que permita 

optimizar la lectura en los niños de educación primaria.  

2) Se recomienda a los docentes de la Institución Educativa “San Pedro”, 

la aplicación la historieta como estrategia, despertando en los niños el 

hábito a la lectura, lo que le permite al estudiante expresar, compartir, 

aclarar las ideas y el desarrollo en la comprensión de la lectura, 

proporcionándole grandes beneficios para acceder a otras áreas 

curriculares. 

3) Promover la difusión entre los docentes de las instituciones educativas 

de la región Huánuco los resultados de la presente investigación, a fin 

de incentivar el hábito a la lectura en el proceso enseñanza-aprendizaje 

que contribuya al mejoramiento de la calidad educativa, por existir 

indicios más que suficientes como para aceptar la aplicación prioritaria 

y generalizada de la historieta como estrategia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

90 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Álvarez, Y. (2012). Hábitos de lectura en los estudiantes de noveno semestre 

de licenciatura en ciencias de la comunicación” San Carlos, Guatemala 

de la universidad de San Carlos de Guatemala. 

Andrade, C. y Carello, O. (2008) “Historieta y comic”. Lima Perú: s/e 

Barthes (1994) citado por Figueroa Decodificación de lectura, Universidad 

Católica de Lovaina, Bélgica 

Bermejo, J. (1996). Introducción a la sociología del mito griego. Madrid: Akal, 

S.A. 

Céspedes, B. y otros (2006). Programa de historietas para mejorar el proceso 

lector. Universidad Departamento de clásicas Instituto Español. España: 

Canada Blanch. 

RAE. (1925). Diccionario Real Academia de la Lengua Española, España: 

Norma 

Dido J. (2009). Teoría de la fábula (UCM). Universidad Nacional de La 

Matanza República Argentina: Fuente. 

Eco, U. (1995). El código de la historieta y su diseño en función de la narración 

Barcelona España. Tusquets. 

El Centro Regional para el Fomento de Libro en América Latina y el Caribe 

(Cerlac) (2013). Un estudio comparativo de cada país, sobre el 

comportamiento y los hábitos de lectura” 

Fernández, L. (2001). Teorías de la historieta. Diseñadora Gráfica, 

Universidad de Buenos Aires 

Fritis H. (2006). La historia como medio para la enseñanza en los alumnos en 

la Universidad católica Andrés Bello Facultad de Humanidades y 



 
 

91 
 

Educación escuela de comunicación social mención audiovisual. 

Caracas -  Venezuela. 

Genevieve P. (2008). El rol del bibliotecario como mediador cultural, Chile: s/e. 

Gutiérrez, I. (2005). La familia, agente potenciador del hábito lector. 

Cienfuegos: ISP “Conrado Benítez García. 

Marina, J. (1997). La inteligencia y la palabra, España. Castilla La Mancha 

Larrañaga, E. y Yubero, S. (2005). El hábito lector como actitud. El origen de 

la categoría de falsas lectores”, en revista Ocnos. 

Mallqui, D. (2009). Efecto de un plan lector en el mejoramiento de la capacidad 

de comprensión lectora de los alumnos de la E.A.P. de educación básica 

sección Obas. Universidad Nacional Hermilio Valdizán. Huánuco Perú. 

Masotta, O. (1970). Historieta en el mundo moderno. España: Paidós. 

Ministerio de Educación del Perú (2013). Resultados de la evaluación censal 

de estudiante (ECE) comprensión lectora 2012. 

Muños, C. y otros (2013). Aplicación de historietas para desarrollar la 

comprensión lectora. Huánuco Perú. 

Onieva, J. (año 1992). introducción a los géneros literarios. Playor S. A. 

Salazar y D. (1999). La escuela y el hábito lector. Hábitos de lectura. Lima 

Perú: Instituto del Libro y la lectura. 

Santos M. (2010). Los hábitos de la lectura en los niños de educación primaria. 

Lima Perú: s/e 

 

 

 



 
 

92 
 

 

WEB GRÁFICA 

RPP NOTICIAS. El 26% de limeños nunca ha leído un libro, según estudio. 

http://www.rpp.com.pe/2014-01-30-el 26-de-limeños-nunca-ha-leido-un-

libro-segun-estudio-noticia_665897.html. fecha: 30 - 01 - 2014 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES 2013 

(ECE 2013) www.minedu.gob.pe. Fecha: 03 - 03 – 2013. 

MANEJO HERRAMIENTA PARA CREACIÓN DE COMIC PIXTON. 

https://senaintro.blackboard.com/bbcswebdav/institution/semillas/13712

6_1_VIRTUAL/contenidos/oaaps/oaap2/oas/oa_pixtoncomics/pdf/oa_pi

xton.pdf 

 

http://www.rpp.com.pe/2014-01-30-el%2026-de-limeños-nunca-ha-leido-un-libro-segun-estudio-noticia_665897.html
http://www.rpp.com.pe/2014-01-30-el%2026-de-limeños-nunca-ha-leido-un-libro-segun-estudio-noticia_665897.html
http://www.minedu.gob.pe/
https://senaintro.blackboard.com/bbcswebdav/institution/semillas/137126_1_VIRTUAL/contenidos/oaaps/oaap2/oas/oa_pixtoncomics/pdf/oa_pixton.pdf
https://senaintro.blackboard.com/bbcswebdav/institution/semillas/137126_1_VIRTUAL/contenidos/oaaps/oaap2/oas/oa_pixtoncomics/pdf/oa_pixton.pdf
https://senaintro.blackboard.com/bbcswebdav/institution/semillas/137126_1_VIRTUAL/contenidos/oaaps/oaap2/oas/oa_pixtoncomics/pdf/oa_pixton.pdf


 

 
ANEXOS 

  



 
Documentos 

Administrativos 

  













 

 

 

 

Trabajo 

de Campo 

 

 
 

  



      UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Escuela Profesional de Educación Primaria 

 

 

SESIÓN Nº 1 

Objetivo específico: - Reconocer los personajes principales en la historieta “La aventura de pillín”. 
 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA RECURSOS TIEMPO EVALUACION 

 
Identificando a los 
personajes 
principales de la 
historietas “La 
aventura de pillín” 

ACTIVIDAD DE INICIO 
 
 Canción  “arca de Noé”   
 
ACTIVIDAD DE DESARROLLO 
 
 La profesora les entrega una lectura de historieta sobre 

“La aventura de pillín” 
 Los alumnos observan las imágenes de la historieta. 
 Los alumnos leen en voz alta la lectura identificando los 

personajes principales de la historieta. 
 Se entrega la ficha de trabajo para que lo desarrollan de 

forma individual.  
 
ACTIVIDAD DE CIERRE 
 
  Respondemos las preguntas de meta cognición 

¿Les gusto la lectura? 
¿Que aprendimos? 
¿Cómo lo aprendimos?  
¿Qué dificultad tuvimos? 

 
 
Papelote 
 
 
 
Lectura. 
 
Hoja de 
trabajo. 
 
colores 
 

10 min 
 
 
 
 
 
 
30 min 
 
 
 
 
 
 
5 min 

 
 
Lista de cotejo 
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SESIÓN Nº 2 

Objetivo específico: Reconocer los personajes secundarios en la historieta “La isla del tesoro”. 
 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA RECURSOS TIEMPO EVALUACION 

 
Identificando a los 
personajes 
secundarios de la 
historietas “la isla del 
tesoro” 

ACTIVIDAD DE INICIO 
 
 Dinámica: Ritmo a gogo.   
 
ACTIVIDAD DE DESARROLLO 
 
 La profesora les entrega una lectura de historieta sobre 

“la isla del tesoro” 
 Los alumnos observan las imágenes de la historieta. 
 Los alumnos leen en voz alta la lectura identificando los 

personajes secundarios de la historieta. 
 Se entrega la ficha de trabajo para que lo desarrollan de 

forma individual.  
 
ACTIVIDAD DE CIERRE 
 
  Respondemos las preguntas de meta cognición 

¿Les gusto la lectura? 
¿Que aprendimos? 
¿Cómo lo aprendimos?  
¿Qué dificultad tuvimos? 

 
 
Papelote 
 
 
 
Lectura. 
 
Hoja de 
trabajo. 
 
colores 
 

10 min 
 
 
 
 
 
 
30 min 
 
 
 
 
 
 
5 min 

 
 
Lista de cotejo 
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SESIÓN Nº 3 

Objetivo específico: - Conocer las diferentes tipografías de las letras usadas en la historieta. 
 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA RECURSOS TIEMPO EVALUACION 

 
Identificando las 
diversas letras en la 
historieta “La amistad 
inesperada” 

ACTIVIDAD DE INICIO 
 
 Canción: “La amistad”.   
 
ACTIVIDAD DE DESARROLLO 
 
 La profesora les entrega una lectura de historieta sobre 

“La amistad inesperada” 
 Los alumnos observan las imágenes de la historieta. 
 Los alumnos leen en voz alta la lectura identificando las 

diversas letras en la historieta. 
 Se entrega la ficha de trabajo para que lo desarrollan de 

forma individual.  
 
ACTIVIDAD DE CIERRE 
 
  Respondemos las preguntas de meta cognición 

¿Les gusto la lectura? 
¿Que aprendimos? 
¿Cómo lo aprendimos?  
¿Qué dificultad tuvimos? 

 
 
Papelote 
 
 
 
Lectura. 
 
Hoja de 
trabajo. 
 
colores 
 

10 min 
 
 
 
 
 
 
30 min 
 
 
 
 
 
 
5 min 

 
 
Lista de cotejo 
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SESIÓN Nº 4 

Objetivo específico: Identificar los diversos sonidos (onomatopeyas) de los personajes de las historietas 
 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA RECURSOS TIEMPO EVALUACION 

 
Identificando los 
diversos sonidos y 
honomatopeyas de la 
historietas “La granja 
modelo” 

ACTIVIDAD DE INICIO 
 
 Canción: “ Dinki dinki araña” 

 
ACTIVIDAD DE DESARROLLO 
 
 La profesora les entrega una lectura de historieta sobre 

“La granja modelo” 
 Los alumnos observan las imágenes de la historieta. 
 Los alumnos leen en voz alta la lectura identificando los 

diversos sonidos y honomatopeyas de animales. 
 Se entrega la ficha de trabajo para que lo desarrollan de 

forma individual.  
 
ACTIVIDAD DE CIERRE 
 
  Respondemos las preguntas de meta cognición 

¿Les gusto la lectura? 
¿Que aprendimos? 
¿Cómo lo aprendimos?  
¿Qué dificultad tuvimos? 

 
 
Papelote 
 
 
 
Lectura. 
 
Hoja de 
trabajo. 
 
colores 
 

10 min 
 
 
 
 
 
 
30 min 
 
 
 
 
 
 
5 min 

 
 
Lista de cotejo 
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SESIÓN Nº 5 

Objetivo específico: Identificar los diversos sonidos (onomatopeyas) de los personajes de las historietas 
 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA RECURSOS TIEMPO EVALUACION 

 
Identificando los 
diversos sonidos y 
honomatopeyas de la 
historieta “El herrero 
del pueblo” 

ACTIVIDAD DE INICIO 
 
 Dinámica: Mar y tierra. 

 
ACTIVIDAD DE DESARROLLO 
 
 La profesora les entrega una lectura de historieta sobre 

“El herrero del pueblo” 
 Los alumnos observan las imágenes de la historieta. 
 Los alumnos leen en voz alta la lectura identificando los 

diversos sonidos y honomatopeyas de personas. 
 Se entrega la ficha de trabajo para que lo desarrollan de 

forma individual.  
 
ACTIVIDAD DE CIERRE 
 
  Respondemos las preguntas de meta cognición 

¿Les gusto la lectura? 
¿Que aprendimos? 
¿Cómo lo aprendimos?  
¿Qué dificultad tuvimos? 

 
 
Papelote 
 
 
 
Lectura. 
 
Hoja de 
trabajo. 
 
colores 
 

10 min 
 
 
 
 
 
 
30 min 
 
 
 
 
 
 
5 min 

 
 
Lista de cotejo 
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SESIÓN Nº 6 

Objetivo específico: Identificar los diversos sonidos (onomatopeyas) de los personajes de las historietas 
 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA RECURSOS TIEMPO EVALUACION 

 
Identificando los 
diversos sonidos y 
honomatopeyas de la 
historietas “Pato 
múltiple” 

ACTIVIDAD DE INICIO 
 
 Canción: “El pato Renato” 

 
ACTIVIDAD DE DESARROLLO 
 
 La profesora les entrega una lectura de historieta sobre 

“Pato múltiple” 
 Los alumnos observan las imágenes de la historieta. 
 Los alumnos leen en voz alta la lectura identificando los 

diversos sonidos y honomatopeyas de cosas. 
 Se entrega la ficha de trabajo para que lo desarrollan de 

forma individual.  
 
ACTIVIDAD DE CIERRE 
 
  Respondemos las preguntas de meta cognición 

¿Les gusto la lectura? 
¿Que aprendimos? 
¿Cómo lo aprendimos?  
¿Qué dificultad tuvimos? 

 
 
Papelote 
 
 
 
Lectura. 
 
Hoja de 
trabajo. 
 
colores 
 

10 min 
 
 
 
 
 
 
30 min 
 
 
 
 
 
 
5 min 

 
 
Lista de cotejo 
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SESIÓN Nº 7 

Objetivo específico: Analizar la información literal de las historietas. 
 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA RECURSOS TIEMPO EVALUACION 

 
Analizando la 
información literal de 
la historietas “Regalo 
de sorpresa” 

ACTIVIDAD DE INICIO 
 
 Dinámica: “Los tres chanchitos” 

 
ACTIVIDAD DE DESARROLLO 
 
 La profesora les entrega una lectura de historieta sobre 

“Regalo de sorpresa” 
 Los alumnos observan las imágenes de la historieta. 
 Los alumnos leen en voz alta la lectura analizando la 

información literal de la historieta. 
 Se entrega la ficha de trabajo para que lo desarrollan de 

forma individual.  
 
ACTIVIDAD DE CIERRE 
 
  Respondemos las preguntas de meta cognición 

¿Les gusto la lectura? 
¿Que aprendimos? 
¿Cómo lo aprendimos?  
¿Qué dificultad tuvimos? 

 
 
Papelote 
 
 
 
Lectura. 
 
Hoja de 
trabajo. 
 
colores 
 

10 min 
 
 
 
 
 
 
30 min 
 
 
 
 
 
 
5 min 

 
 
Lista de cotejo 
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SESIÓN Nº 8 

Objetivo específico: Analizar la información inferencial de las historietas. 
 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA RECURSOS TIEMPO EVALUACION 

 
Analizando la 
información 
inferencial de la 
historietas “Perro 
decidido” 

ACTIVIDAD DE INICIO 
 
 Canción: “El rey manda” 

 
ACTIVIDAD DE DESARROLLO 
 
 La profesora les entrega una lectura de historieta sobre 

“Perro decidido” 
 Los alumnos observan las imágenes de la historieta. 
 Los alumnos leen en voz alta la lectura analizando la 

información inferencial de la historieta. 
 Se entrega la ficha de trabajo para que lo desarrollan de 

forma individual.  
 
ACTIVIDAD DE CIERRE 
 
  Respondemos las preguntas de meta cognición 

¿Les gusto la lectura? 
¿Que aprendimos? 
¿Cómo lo aprendimos?  
¿Qué dificultad tuvimos? 

 
 
Papelote 
 
 
 
Lectura. 
 
Hoja de 
trabajo. 
 
colores 
 

10 min 
 
 
 
 
 
 
30 min 
 
 
 
 
 
 
5 min 

 
 
Lista de cotejo 
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SESIÓN Nº 9 

Objetivo específico: Analizar la información crítica de las historietas. 
 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA RECURSOS TIEMPO EVALUACION 

 
Analizando la 
información crítica de 
la historietas “La 
chamba” 

ACTIVIDAD DE INICIO 
 
 Dinámica: “La gallinita ciega” 

 
ACTIVIDAD DE DESARROLLO 
 
 La profesora les entrega una lectura de historieta sobre 

“La chamba” 
 Los alumnos observan las imágenes de la historieta. 
 Los alumnos leen en voz alta la lectura interesándose por 

la lectura de la historieta. 
 Se entrega la ficha de trabajo para que lo desarrollan de 

forma individual.  
 
ACTIVIDAD DE CIERRE 
 
  Respondemos las preguntas de meta cognición 

¿Les gusto la lectura? 
¿Que aprendimos? 
¿Cómo lo aprendimos?  
¿Qué dificultad tuvimos? 

 
 
Papelote 
 
 
 
Lectura. 
 
Hoja de 
trabajo. 
 
colores 
 

10 min 
 
 
 
 
 
 
30 min 
 
 
 
 
 
 
5 min 

 
 
Lista de cotejo 
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SESIÓN Nº 10 

Objetivo específico: Demostrar interés por la lectura de historietas 
 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA RECURSOS TIEMPO EVALUACION 

 
Interesándonos por la 
lectura de la 
historietas “Un 
misterio por resolver” 

ACTIVIDAD DE INICIO 
 
 Canción: “El tallarín” 

 
ACTIVIDAD DE DESARROLLO 
 
 La profesora les entrega una lectura de historieta sobre 

“Un misterio por resolver” 
 Los alumnos observan las imágenes de la historieta. 
 Los alumnos leen en voz alta la lectura interesándose por 

la lectura de la historieta. 
 Se entrega la ficha de trabajo para que lo desarrollan de 

forma individual.  
 
ACTIVIDAD DE CIERRE 
 
  Respondemos las preguntas de meta cognición 

¿Les gusto la lectura? 
¿Que aprendimos? 
¿Cómo lo aprendimos?  
¿Qué dificultad tuvimos? 

 
 
Papelote 
 
 
 
Lectura. 
 
Hoja de 
trabajo. 
 
colores 

10 min 
 
 
 
 
 
 
30 min 
 
 
 
 
 
 
5 min 

 
 
Lista de cotejo 
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SESIÓN Nº 11 

Objetivo específico: Demostrar interés por la lectura de historietas. 
 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA RECURSOS TIEMPO EVALUACION 

 
Interesándonos por la 
lectura de la 
historietas “El zorro y 
el cuy” 

ACTIVIDAD DE INICIO 
 
 Dinámica: “La granja de mi tio” 

 
ACTIVIDAD DE DESARROLLO 
 
 La profesora les entrega una lectura de historieta sobre 

“El zorro y el cuy” 
 Los alumnos observan las imágenes de la historieta. 
 Los alumnos leen en voz alta la lectura interesándose por 

la lectura de la historieta. 
 Se entrega la ficha de trabajo para que lo desarrollan de 

forma individual.  
 
ACTIVIDAD DE CIERRE 
 
  Respondemos las preguntas de meta cognición 

¿Les gusto la lectura? 
¿Que aprendimos? 
¿Cómo lo aprendimos?  
¿Qué dificultad tuvimos? 

 
 
Papelote 
 
 
 
Lectura. 
 
Hoja de 
trabajo. 
 
colores 
 

10 min 
 
 
 
 
 
 
30 min 
 
 
 
 
 
 
5 min 

 
 
Lista de cotejo 
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SESIÓN Nº 12 

Objetivo específico: Valorar la importancia de la lectura de historieta. 
 

ACTIVIDAD ESTRATEGIA RECURSOS TIEMPO EVALUACION 

ACTIVIDAD DE INICIO 
 
 Canción: “Cien pies” 

 
ACTIVIDAD DE DESARROLLO 
 
 La profesora les entrega una lectura de historieta sobre 

lectura de la historieta. 
 Se entrega la ficha de trabajo para que lo desarrollan de 

forma individual.  
 
ACTIVIDAD DE CIERRE 
 
  Respondemos las preguntas de meta cognición 

¿Les gusto la lectura? 
¿Que aprendimos? 
¿Cómo lo aprendimos?  
¿Qué dificultad tuvimos? 

 
 
Papelote 
 
 
 
Lectura. 
 
Hoja de 
trabajo. 
 
colores 

10 min 
 
 
 
 
 
 
30 min 
 
 
 
 
 
 
5 min 

 
 
Lista de cotejo 

 

 
Valorando la lectura 
de la historietas “Zipi 
y zape: La perrerías”
 

“Zipi y zape: La perrerías” 
 Los alumnos observan las imágenes de la historieta. 
 Los alumnos leen en voz alta la lectura valorando la 







 

 

 

 

 

Instrumento 
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LISTA DE COTEJO PARA 

EVALUAR HáaBITOS DE 

LECTURA 
INSTRUCCIONES: marque con un aspa X si las acciones cumple o no con cada uno de 
los indicadores e items. 

 

INDICADORES SI NO 

DIMENSIÓN: FRECUENCIA DE LA LECTURA 

1. Lee por lo menos una vez al día algún libro de su interés.   

2. Lee por lo menos tres a cinco días a la semana algún libro de su interés.   

3. Lee por lo menos de uno a dos días a la semana algún libro de su interés.   

4. Siempre se ve tomando algún libro de la biblioteca.   

5. Siempre ojea libros de la biblioteca.   

DIMESIÓN: ACCESIBIDAD A LA LECTURA 

6. Busca la accesibidad corta para llegar a la biblioteca.   

7. Busca acceder a la lectura en todo momento del día.   

8. Invita a sus compañeros a visitar a la biblioteca.   

9. Pide siempre leer un libro antes que hacer otra actividad.   

10. Siempre que quiere resolver un problema busca un libro   

11. Tiene más credibilidad en un libro que en otro escrito.   

12. Ayuda a ordenar los libros antes de cada clase.   

13. Siempre busca ayuda en un libro    

DIMESIÓN: INTERÉS Y MOTIVACION POR LA LECTURA   

14. Prefiere los libros de ciencia y ficción.   

15. Prefiere los libros literarios.   

16. Prefiere los libros de consulta.   

17. Prefiere los libros recreativos o comic.   

18. Le motiva leer libros con imágenes.   

19. Le motiva leer los libros coloridos.   

20. Le motiva los libros con ayuda sonora.   

 

 

_________________________________ 
NOMBRE DE APLICADOR 









 
 

 

 

 

 

FotografíÍIas 
 



 
 

 
 

 

INVESTIGADORA EXPLICANDO EL PRETEST AL GRUPO EXPERIMENTAL 

INVESTIGADORA MONITOREANDO EL DESARROLLO DE LAS SESIONES EXPERIMENTALES 



 
 

 
 

 
INVESTIGADORA EXPLICANDO EL DESARROLLO DEL POSTEST AL GRUPO EXPERIMENTAL 

NIÑOS (AS) DEL SEGUNDO GRADO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. N° 32004 “SAN PEDRO”, 

DESARROLLANDO LAS SESIONES EXPERIMENTALES 



 
 

 
 

 
 NIÑOS (AS) DEL SEGUNDO GRADO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. N° 32004 “SAN PEDRO”, 

DESARROLLANDO LAS FICHAS DE TRABJO 

INVESTIGADORA MONITOREANDO EL DESARROLLO DEL INSTRUMENTO 


