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RESUMEN 

El mágico mundo de los niños y niñas nos motivó a plantear el problema en 

torno a la relación de la lectura de imágenes con el desarrollo de las habilidades 

comunicativas. Planteamos la búsqueda de información pertinente por medio 

de la investigación bibliográfica documental, con esta información se formularon 

las preguntas de la investigación. Para construir las respuestas a estas 

interrogantes se determinaron los objetivos: general y específicos. Para su 

cumplimiento se nició el desarrollo del marco teórico, determinando los 

antecedentes investigativos, luego el desarrollo de la fundamentación científica 

en torno a los principales contenidos de la variable independiente (lectura 

iconográfica), luego se procedió a desarrollar los contenidos de la variable 

dependiente (habilidades comunicativas). Luego se planteó la metodología de 

la investigación donde se decidió realizarla con un enfoque cualitativo y 

cuantitativo, el primero sobre la base de los criterios de los docentes que 

trabajan en este nivel, el segundo mediante una lista de cotejo aplicada a los 

estudiantes del nivel inicial, se procesaron los datos mediante la elaboración de 

tablas, su respectiva representación gráfica, el análisis y la respectiva 

interpretación. En el análisis se realizó la descripción de los datos estadísticos, 

en la interpretación se recurrió a la confrontación de estos datos con las 

experiencias vividas y observadas en la ejecución del trabajo. Sobre la base de 

estos resultados se elaboraron las principales conclusiones y 

recomendaciones. 

Palabras Clave: Lectura de Imágenes, Habilidades Comunicativas, Estrategias 

Didácticas y Procesos de Aprendizaje. 
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ABSTRACT 

 

The magical world of children motivated us to raise the problem around the 

relationship of reading images with the development of communication skills. 

We propose the search of pertinent information through documentary 

bibliographic research, with this information the research questions were 

formulated. To construct the answers to these questions, the objectives were 

determined: general and specific. For its fulfillment, the development of the 

theoretical framework was selected, determining the investigative antecedents, 

then the development of the scientific foundation around the main contents of 

the independent variable (reading of images), then proceeded to develop the 

contents of the dependent variable (communicative skills). Then, the research 

methodology was proposed, where it was decided to carry out a qualitative and 

quantitative approach, the first based on the criteria of the teachers working at 

this level, the second using a checklist applied to the students at the initial level 

, the data were processed through the elaboration of tables, their respective 

graphic representation, the analysis and the respective interpretation. In the 

analysis, the description of the statistical data was made, in the interpretation, 

the confrontation of these data with the experiences lived and observed in the 

execution of the work was used. On the basis of these results, the main 

conclusions and recommendations were prepared.  

Keywords: Reading of Images, Communicative Skills, Didactic Strategies and 

Learning Processes 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación aborda el tópico de habilidades comunicativas, un 

tema muy estudiado por la corriente cognitiva conductual de la psicología, pero 

escasamente trabajado en nuestro contexto.  

Mediante este trabajo, se busca dar respuesta al problema de investigación, 

formulado de la siguiente manera: 

¿En qué medida la lectura iconográfica desarrolla las habilidades 

comiunicativas en los niños y niñas de 5 años de la I.E. N° 32014 Julio Armando 

Ruiz Vásquez, Amarilis - Huánuco, 2017? 

Para ello, el objetivo general de la investigación fue demostrar en qué medida 

la lectura iconográfica desarrolla las habilidades comunicativas en los niños y 

niñas de 5 años de la Institución Educativa N° 32014 Julio Armando Ruiz 

Vásquez en el distrito de Amarilis, Huánuco-2017. Los objetivos específicos 

fueron: a) Determinar en qué medida la lectura iconográfica desarrolla la 

dimensión habilidad comunicativa de escuchar en los niños y niñas de 5 años. 

b) Determinar en qué medida la lectura iconográfica desarrolla la dimensión 

habilidad comunicativa de hablar en los niños y niñas de 5 años. c) Determinar 

en qué medida la lectura iconográfica desarrolla la dimensión habilidad 

comunicativa de leer en los niños y niñas de 5 años. 

En lo relativo a la metodología de la investigación, se optó por un enfoque mixto 

de dos etapas (pre y post test), debido a que se podía integrar la visión 

cuantitativa y cualitativa en pos de permitir un conocimiento completo de la 

problemática. El método utilizado dentro de la modalidad mixta fue el de 

transformación de un tipo de dato a otro, de manera que cuadros cuantitativos 

VIII 
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pudieran ser interpretados, y así mismo, categorías y análisis cualitativos 

pudieran ser graficados.  

Asimismo la presente investigación contiene lo siguiente: 

El primer capítulo PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN comprende la descripción 

del problema, formulación del problema, objetivos, hipótesis, variables, 

justificación e importancia, viabilidad y delimitación. 

El segundo capítulo MARCO TEÓRICO comprende los antecedentes, bases 

teóricas y la definición de términos. 

El tercer capítulo METODOLOGÍA comprende nivel y tipo de investigación, 

diseño y esquema de investigación, población y muestra, definición operativa 

de instrumentos de recolección de datos y técnicas de recojo de información. 

El cuarto capítulo DISCUSIÓN DE RESULTADOS comprende los resultados, 

contrastación con la hipótesis, prueba de hipótesis y resultados expresados en 

cuadros y gráficos. 

Por último se considera las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción del problema 

En la actualidad existe gran interés en el inicio temprano de los infantes 

en los procesos de lectura y escritura, dándose un debate y 

contraposición de ideas sobre cuan temprano debe ser ese inicio. Parte 

importante de esa discusión debería ser el tema de si ambos procesos 

deben darse en forma simultánea, ya que se requiere de capacidades 

físicas y mentales diferentes, y que dependen de procesos 

maduracionales que llevan ritmos, también diferentes. Bajo la 

perspectiva de que el desarrollo de la percepción visual lleva la delantera 

al desarrollo motor, en su dimensión próximo distal, el cual implica el 

movimiento fino de los dedos para realizar la escritura y la coordinación 

de ojo con la mano. Se expone una propuesta sobre el aprovechamiento 

de las potencialidades del ser humano desde sus primeros momentos 

de vida para percibir, discriminar, interpretar, y responder ante los textos 

del ambiente. 
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El Ministerio de Educación ha estado empeñado en los últimos años en 

dar un impulso innovador a la educación inicial a fin de conseguir que 

sus docentes logren superar la idea que atender a las niñas y niños de 

este nivel, no es solo el hecho de cuidarles y hacerles jugar, sino seguir 

una estructura curricular que potencie las capacidades de los niños para 

que ingresen en las mejores condiciones al nivel primario. 

En este ámbito se potencia el desarrollo del lenguaje de 

los niños como elemento fundamental de la comunicación 

que le permite exteriorizar sus pensamientos, ideas, 

deseos, emociones, vivencias y sentimientos, mediante 

símbolos verbales y no verbales y como medio de relación 

con los otros, empleando las manifestaciones de diversos 

lenguajes y lenguas. Tiene gran importancia el tratamiento 

de las conciencias lingüísticas que pretenden cimentar las 

bases para procesos futuros de lectura y escritura, así 

como para un adecuado desarrollo de la pronunciación en 

el habla de los niños. El lenguaje también apoya a la 

construcción de los procesos cognitivos que facilitan el 

conocimiento y la representación del mundo, la 

creatividad y la imaginación. En este sentido, el lenguaje 

es una herramienta fundamental para el desarrollo y el 

aprendizaje integral infantil. (Ministerio de Educación, 

2014, p.32). 

 

 

De este modo la docente de educación inicial debe seguir las 

indicaciones de este diseño curricular para ir despertando y 

desarrollando destrezas básicas de lectura de imágenes como el mejor 

vehículo para acercarse al desarrollo de habilidades comunicativas de 

tal forma que las niñas y niños sientan una inclinación natural para 

emprender el fascinante mundo de la comunicación. 

Asimismo la comprensión lectora es una habilidad básica sobre la cual 

se despliega una serie de capacidades conexas: manejo de la oralidad, 

gusto por la lectura, pensamiento crítico, etc. por ello, el desarrollo de 

habilidades comunicativas para la comprensión lectora es una vía para 
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la dotación de herramientas para la vida académica, laboral y social de 

los niños, adolescentes y jóvenes.  

Las habilidades comunicativas es un indicador fundamental a la hora de 

trazar planes de desarrollo por parte de las autoridades 

gubernamentales; así como un indicador sensible de la calidad 

educativa, un estudiante que desarrollas estas habilidades 

comunicativas entiende lo que lee, es capaz de lograr un mejor 

desarrollo académico, técnico y social así como la formación de hábitos 

de lectura desde la infancia, especialmente con cuentos cortos basados 

en imágenes secuenciales que les permitan adentrarse al gusto por la 

lectura. 

De acuerdo a Morán (2002): 

La falta de habilidades comunicativas genera pobreza en 

la comunicación oral, escrita y en la comprensión lectora. 

Entender lo que se lee es un requisito sustantivo para que 

un niño se convierta en un adulto que progresa y 

contribuya al desarrollo de la familia y del país (p. 45). 

 
Por consiguiente, la lectura con imágenes secuenciales, aplicadas como 

una estrategia metodológica puede servir como ayuda en la generación 

de hábitos de lectura y el mejoramiento de habilidades comunicativas en 

los niños y niñas. Ya que además de estimular a la imaginación, ayuda 

en el desarrollo del lenguaje. 

La mayor ventaja educativa de la lectura de imágenes, sin duda alguna, 

es la capacidad que tiene de transmitir mensajes iconográficos de fácil 

comprensión para los niños. 
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Hoy en día la influencia de las imágenes en la sociedad se ha hecho 

cada vez más notoria; sin embargo, no está siendo utilizada 

adecuadamente.  

Según Calzari (2002): 

La tecnología y los medios de comunicación han hecho 

sentir la presencia de la imagen en nuestra sociedad hasta 

el punto en que ellas nos parecen un hecho natural. 

Estamos tan inmersos en un mundo visual, y el acto de 

ver nos parece tan cotidiano y evidente, que pocas veces 

nos detenemos a analizar “cómo vemos lo que vemos. 

Tampoco solemos preguntarnos de qué manera está 

estructurada lo que vemos y cómo ese orden nos permite 

comprender lo que está ante nuestros ojos. (p. 90) 

 
La lectura iconográfica puede aportar en la enseñanza aprendizaje de 

los niños y al mismo tiempo, servir como un medio para que los docentes 

mejoren la práctica de las habilidades comunicativas de los niños. 

Este problema, no es ajeno en las instituciones educativas públicas  de 

educación Inicial de la provincia de Huánuco, donde los docentes utilizan 

diversas estrategias metodológicas destinadas al desarrollo de 

habilidades comunicativas, y sin embargo, se observa que los niños y 

niñas presentan dificultades en la comunicación, muchas veces debido 

a la errónea utilización de estrategias de parte de las docentes, así como 

también, la principal causa, que es el poco hábito de lectura que se 

practica en sus hogares. 

Con la finalidad de buscar revertir esta situación problemática, y 

asumiendo que las experiencias de crisis son oportunidades de 

crecimiento individual y colectivo, estos referentes nos permiten trabajar 

desde la educación inicial, una formación orientada al desarrollo de las 

habilidades comunicativas mediante la formación de hábitos de lectura. 



14 
 

Por ello, a fin de mejorar estas habilidades comunicativas se ha 

propuesto aplicar en el aula diversos tipos de cuentos infantiles, cuyo 

contenido estarán basados en imágenes secuenciales de fácil 

entendimiento para los niños. Es decir a través de los cuentos con 

imágenes secuenciales se buscará desarrollar habilidades 

comunicativas en los niños de 5 años de la Institución Educativa 

N°32014 Julio Armando Ruiz Vásquez; y a la vez desarrollar la expresión 

oral y la comprensión lectora mediante el fomento de hábitos de lectura. 

 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿En qué medida la aplicación de la lectura iconográfica desarrolla 

las habilidades comunicativas en los niños y niñas de 5 años de 

la Institución Educativa N° 32014 Julio Armando Ruiz Vásquez en 

el distrito de Amarilis, Huánuco-2017? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

- ¿En qué medida la lectura iconográfica desarrolla la 

dimensión habilidad comunicativa de escuchar en los niños y 

niñas de 5 años de la Institución Educativa N° 32014 Julio 

Armando Ruiz Vásquez en el distrito de Amarilis, Huánuco-

2017? 

- ¿En qué medida la lectura iconográfica desarrolla la 

dimensión habilidad comunicativa de hablar en los niños y 

niñas de 5 años de la Institución Educativa N° 32014 Julio 
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Armando Ruiz Vásquez en el distrito de Amarilis, Huánuco-

2017? 

- ¿En qué medida la lectura iconográfica desarrolla la 

dimensión habilidad comunicativa de leer en los niños y niñas 

de 5 años de la Institución Educativa N° 32014 Julio Armando 

Ruiz Vásquez en el distrito de Amarilis, Huánuco-2017? 

- ¿En qué medida la lectura iconográfica desarrolla la 

dimensión habilidad comunicativa de escribir en los niños y 

niñas de 5 años de la Institución Educativa N° 32014 Julio 

Armando Ruiz Vásquez en el distrito de Amarilis, Huánuco-

2017? 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Demostrar si la lectura iconográfica desarrolla las habilidades 

comunicativas en los niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa N° 32014 Julio Armando Ruiz Vásquez en el distrito de 

Amarilis, Huánuco-2017. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

- Determinar en qué medida la lectura iconográfica desarrolla la 

dimensión habilidad comunicativa de escuchar en los niños y 

niñas de 5 años de la Institución Educativa N° 32014 Julio 

Armando Ruiz Vásquez en el distrito de Amarilis, Huánuco -

2017. 
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- Determinar en qué medida la lectura iconográfica desarrolla la 

dimensión habilidad comunicativa de hablar en los niños y 

niñas de 5 años de la Institución Educativa N° 32014 Julio 

Armando Ruiz Vásquez en el distrito de Amarilis, Huánuco -

2017. 

- Determinar en qué medida la lectura iconográfica desarrolla la 

dimensión habilidad comunicativa de leer en los niños y niñas 

de 5 años de la Institución Educativa N° 32014 Julio Armando 

Ruiz Vásquez en el distrito de Amarilis, Huánuco -2017. 

- Determinar en qué medida la lectura iconográfica desarrolla la 

dimensión habilidad comunicativa de escribir en los niños y 

niñas de 5 años de la Institución Educativa N° 32014 Julio 

Armando Ruiz Vásquez en el distrito de Amarilis, Huánuco -

2017. 

 

1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis General 

H1: La lectura iconográfica desarrolla significativamente las 

habilidades comunicativas en los niños y niñas de 5 años de la 

Institución Educativa N° 32014 Julio Armando Ruiz Vásquez en el 

distrito de Amarilis, Huánuco - 2017. 

 

H0: La lectura iconográfica no desarrolla significativamente las 

habilidades comunicativas en los niños y niñas de 5 años de la 
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Institución Educativa N° 32014 Julio Armando Ruiz Vásquez en el 

distrito de Amarilis, Huánuco-2017. 

 

1.4.2. Hipótesis específicas 

- La lectura iconográfica desarrolla significativamente la 

dimensión habilidad comunicativa de escuchar en los niños y 

niñas de 5 años de la Institución Educativa N° 32014 Julio 

Armando Ruiz Vásquez en el distrito de Amarilis, Huánuco -

2017. 

- La lectura iconográfica desarrolla significativamente la 

dimensión habilidad comunicativa de hablar en los niños y 

niñas de 5 años de la Institución Educativa N° 32014 Julio 

Armando Ruiz Vásquez en el distrito de Amarilis, Huánuco -

2017. 

- La lectura iconográfica desarrolla significativamente la 

dimensión habilidad comunicativa de leer en los niños y niñas 

de 5 años de la Institución Educativa N° 32014 Julio Armando 

Ruiz Vásquez en el distrito de Amarilis, Huánuco -2017. 

- La lectura iconográfica desarrolla significativamente la 

dimensión habilidad comunicativa de escribir en los niños y 

niñas de 5 años de la Institución Educativa N° 32014 Julio 

Armando Ruiz Vásquez en el distrito de Amarilis, Huánuco -

2017. 
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1.5. Variables 

1.5.1. Variable independiente: Lectura iconográfica 

Los íconos son representaciones convencionales que utilizan imágenes 

familiares y figurativas de fácil reconocimiento. Fueron muy utilizadas 

en tiempos en que las personas “no sabían leer ni escribir”, por lo que 

la Iglesia recurrió a textos de imágenes representativas de los textos 

bíblicos y dogmas, establecidos para comunicar y preservar en la mente 

de los feligreses el mensaje. El ícono permite una generalización y es 

altamente representativo de lo que se desea comunicar, siendo 

reconocido fácilmente. 

 

1.5.2. Variable dependiente: Habilidades Comunicativas 

Es un conjunto de procesos lingüísticos que se desarrollan 

durante la vida, con el fin de participar con eficiencia y destreza, 

en todas las esferas de la comunicación y la sociedad humana. 

Hablar, escuchar, leer y escribir son las habilidades del lenguaje. 

 

1.5.3. Operacionalización de variables 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

  

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
: 

Le
ct

ur
a 

ic
on

og
rá

fic
a 

Aplicación de la lectura 
iconográfica en 10 
sesiones de clase en la 
IE Julio Armando Ruiz 
Vásquez con la finalidad 
de desarrollar 
habilidades 
comunicativas en los 
niños de 5 años. 

Planificación de la 
lectura iconográfica. 

 Recopila imágenes secuenciales para los 
Cuentos. 

 Selecciona las lecturas   

 Organiza información para los cuentos con 
imágenes. 

 

 
Sesiones de 
aprendizaje 

 
 
 
 

 

Ejecución de la 
lectura iconográfica. 

 Elabora imágenes para las lecturas.  

 Completa información con imágenes  

Evaluación de la 
lectura iconográfica. 

 Reflexiona sobre lo que ha aprendido  

 Califica los cuentos con imágenes. 
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D
E

P
E

N
D

IE
N

T
E

: 
H

A
B

IL
ID

A
D

E
S

 C
O

M
U

N
IC

A
T

IV
A

S
 

    

 
Aplicación de la ficha de 

observación para medir 

el nivel de habilidades 

comunicativas de los 

niños y niñas de 5 años 

de la Institución 

Educativa “Julio 

Armando Ruiz Vásquez” 

Amarilis 2017, tanto en 

el Pretest como en el 

post test; basado en las 

dimensiones: 

Capacidad de escuchar, 

Capacidad de hablar, 

Capacidad de leer y 

Capacidad de escribir. 

Habilidad de 

escuchar  

 Escucha con atención la lectura. 

 Presta atención activa dando señales 
verbales y no verbales según el texto oral. 

 Identifica información en los textos de 
estructura simple y temática variada. 

 Escucha el texto a partir de los gestos, 
expresiones corporales y el mensaje del 
interlocutor. 

 Desarrolla sus ideas en torno a temas de su 
interés según lo escuchado. 

 Responde preguntas en forma pertinente de 
acuerdo a lo escuchado. 

 
 
 
 

 
 

Ficha de 
observación 

 
Niveles: 

Siempre 

A veces 

Nunca 

 

 

 

Habilidad de hablar  

 Dice con sus propias palabras lo que entendió 
del texto escuchado. 

 Explica las relaciones de causa – efecto entre 
ideas escuchadas. 

 Menciona las características de personas, 
personajes, animales, objetos y lugares del 
texto escuchado. 

 Dice de qué trata el texto escuchado. 

 Opina sobre lo que le gusta o le disgusta de 
los personajes y hechos del texto escuchado. 

 Interviene para aportar en torno al tema de 
conversación. 

 

Habilidad de leer 

 Pronuncia con claridad, de tal manera que el 
oyente lo entienda. 

 Identifica qué dice en textos escritos de su 
entorno relacionando elementos del mundo 
escrito. 

 Diferencia las palabras escritas de las 
imágenes y los números en los textos 
escritos. 

 Localiza información en textos que combinan 
imágenes y palabras. 

 Dice, con sus propias palabras, el contenido 
de diversos tipos de textos que le leen. 

 Menciona las diferencias entre los 
personajes, hechos y lugares en los textos 
que le leen. 

 

 

Habilidad de escribir 

 Escribe a su manera siguiendo la linealidad y 
direccionalidad de la escritura. 

 Dicta textos a su docente o escribe a su 
manera, según su nivel de escritura, 
indicando el tema, el destinatario y el 
propósito. 

 Revisa el escrito que ha dictado, en función 
de lo que quiere comunicar. 

 Menciona lo que ha escrito en sus textos a 
partir de los grafismos o letras que ha usado. 

 Escribe lo que le gusta o le disgusta de los 
personajes y hechos del texto que le leen. 

 Se apoya en gestos y movimientos al escribir 
algo. 
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1.6. Justificación e Importancia  

La presente investigación se justifica porque durante nuestro ejercicio 

profesional en esta institución educativa de nivel inicial hemos podido 

observar de manera directa que los niños y niñas en general presentan 

problemas muy serios en cuanto a las habilidades comunicativas. 

Asimismo, muchos de ellos demuestran poco interés en las lecturas, es 

decir en sus hogares sus padres y demás integrantes tienen pocos 

hábitos en la lectura por lo que esto se manifiesta en cada uno de las 

actitudes y comportamientos de los niños. 

Ante esta situación, nos hemos propuesto realizar una investigación que 

tenga como base metodológica y estratégica la aplicación de la lectura 

iconográfica el cual estará orientado a desarrollar las habilidades 

comunicativas de los niños y niñas de 5 años de la I.E. “Julio Armando 

Ruiz Vásquez” en el distrito de Amarilis, Huánuco, 2017. 

  

Fundamentación práctica: Los resultados de esta investigación 

permitirán a las directoras y docentes de educación inicial replantear los 

métodos, técnicas y estrategias que se utilizan en la enseñanza 

aprendizaje de los niños en el mejoramiento de las habilidades 

comunicativas, y al mismo tiempo a las autoridades del sector educación 

la ejecución de capacitaciones permanentes a los docentes con 

capacitadores expertos en la enseñanza de la educación inicial. Por tal 

motivo esperamos quienes consulten la presente investigación les sirva 

de guía u orientación para la toma de decisiones pertinentes en la ayuda 
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y estimulación de habilidades comunicativas de los niños y niñas del 

nivel inicial. 

Por otra parte la aplicación adecuada de la lectura iconográfica permitirá 

a los docentes mejorar el nivel hábitos de lectura de los niños. 

 

Fundamentación metodológica: Esta investigación permitirá 

proporcionar a todos los docentes de la institución educativa algunas 

pautas metodológicas para que en sus clases diarias en el aula mejoren 

las habilidades comunicatibvas de los niños y a la vez estimulen 

adecuadamente a los niños en el gusto por la lectura a través de una 

enseñanza novedosa, dinámica y práctica con la aplicación de la lectura 

iconográfica. 

 

Fundamentación teórica: Los resultado de la presente investigación 

permitirán hacer uso de los conocimientos teóricos y prácticos 

empleados a lo largo de la investigación, por lo que la aplicación práctica 

de la misma será adecuada  acorde con la experiencia del docente y el 

contexto situacional en que se encuentran los niños del nivel inicial. 

Asimismo, con esta investigación a realizarse, permitirá la aplicación de 

las teorías constructivistas que plantean que son los niños(as) los 

propios constructores de su aprendizaje, a través de la formación de 

estructuras cognitivas de acuerdo a su edad, con la influencia del 

entorno social. Es importante, porque será de utilidad para el desarrollo 

de los niños(as), donde el docente basará su trabajo en la teoría de la 

metodología activa. 
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1.7. Viabilidad 

El presente trabajo de investigación es viable porque se cuenta con los 

recursos humanos, bibliográficos y financieros para que sea posible su 

ejecución. 

De acuerdo a los recursos humanos contamos con el acceso a la 

Institución Educativa para poder trabajar con los docentes y estudiantes. 

Asimismo se cuenta con el material bibliográfico suficiente para poder 

respaldar la presente investigación. 

Considerando los recursos financieros se cuenta con los recursos para 

la compra de materiales de escritorio (papeles, tintas, etc.), con una 

laptop, internet, impresora, entre otros. 

 

1.8. Limitación 

En la presente investigación las limitaciones que se tuvo fueron el tiempo 

y los procedimientos administrativos que se debe seguir en la 

Universidad respecto a los trámites correspondientes para el proceso de 

sustentación.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

Para el desarrollo del planteamiento del problema y el marco teórico de 

la presente investigación se han auscultado minuciosamente diversas 

investigaciones relacionados con nuestro tema de investiga: tesis, 

libros, revistas y bibliografía virtual tanto a nivel internacional, nacional 

y regional. A continuación detallamos cada una de ellas. 

 

DELGADO, (2012) realizó la investigación: El cuento infantil y su 

incidencia en el desarrollo del lenguaje oral de las niñas y niños del 

primer año de educación básica de la escuela fiscal mixta “República 

de Canadá”, de la Provincia de Sucumbíos-Ecuador, 2010 - 2011. La 

investigación llegó a la conclusión que el 100% de las maestras 

parvularios encuestadas, utilizan el cuento infantil en el trabajo diario 

con las niñas y niños, puesto que éste, tiene un potencial inigualable 

para iniciarse en la lectura y escritura de los niños en etapa de 

educación infantil, logrando el desarrollo del pensamiento lógico y 
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permitiéndole establecer los procesos de simbolización, representación 

y recreación tan necesarios para su desarrollo integral, así como 

también a construir sólidas estructuras en su fantasía, reforzando su 

capacidad de imaginación y creatividad, formando de esta manera su 

carácter y personalidad. 

 

ALBORNOZ y ECHEVERRY (2010) realizó la investigación: 

Estimulación temprana a la lectura en niños no escolarizados menores 

de 4 años 2009. Para obtener el título de Licenciada en Educación 

Preescolar en Universidad los Andes de Mérida, Venezuela. Esta 

investigación llegó a las siguientes conclusiones: Para involucrar en 

actividades relacionadas con la lectura a niños en edades 

comprendidas entre 0 a 4 años, se les dio la oportunidad de interactuar 

con diversidad de textos orales y escritos, para crear un entorno donde 

ellos se sintieran estimulados, en confianza y seguros, para expresarse 

libre y espontáneamente, lo que permitió fomentar, valorar y fortalecer 

sus actividades con textos desarrollando así su capacidad creadora. 

Respeto a la estimulación del lenguaje oral a partir del contacto con 

diversos recursos, tales como: libros, juguetes, videos, cuentos, se 

enfatizó el tono de voz adecuándolos a la situación de comunicación, 

llevando a cabo lecturas cortas, sencillas y alegres para que los niños 

las disfrutan. De igual forma en la lectura en vos alta fueron 

acompañadas con estímulos visuales a su edad que les generarán 

deseos de explorar el mundo cada vez más, lo que influye en el 
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desarrollo de sus capacidades para la lectura pues a través de ello se 

contemplan también aspectos físicos, sensoriales y sociales. 

 

EXALTACIÓN, (2000) realizó la investigación: Los hábitos de estudio 

en la lectura y aprendizaje de los alumnos del Primer Grado de 

Educación Primaria Centro Educativo N° 6064 “Francisco Bolognesi” 

en el Distrito de Villa El Salvador. De la Universidad Nacional “Enrique 

Guzmán y Valle” – La Cantuta, Lima, Perú. La investigación llegó a la 

siguiente conclusión: Propone demostrar que si los docentes 

proporcionaran a los alumnos adecuados hábitos de estudios, entonces 

la lectura y el aprendizaje de los textos serían óptimos. Ello implica el 

rol de los docentes en la utilización de estrategias para mejorar los 

hábitos de estudio. 

 

CRUZ y POLO (2005) realizaron la investigación: Influencia de la 

aplicación de un Programa Basado en Cuentos para desarrollar la 

Comprensión Lectora en los niños de 4 años del Jardín Nacional N° 

253 Urb. la Noria de la Ciudad de Trujillo. En la universidad Nacional 

de Trujillo. La investigación llegó a las siguientes principales 

conclusiones: El programa de cuentos influye significativamente en la 

comprensión lectora ya que en el grupo experimental el puntaje 

promedio que se obtuvo en el Pretest fue 6 y en el post test el puntaje 

promedio fue 28,77. La evaluación final que se hizo a los niños de 4 

años de edad del Jardín Nacional N° 253 Urb. La Noria de la Ciudad de 
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Trujillo nos permitió detectar que el programa de cuentos influyo 

significativamente en el desarrollo de la comprensión lectora. 

 

ARGANDOÑA, (2003) en su tesis titulada: Elaboración y aplicación de 

una guía de cuentos infantiles huanuqueños para el desarrollo de la 

compresión lectora temprana en los niños y niñas de 5 años del C.E. 

N° 013 - Paucarbamba - 2003”. Tesis para obtener el grado de 

licenciado en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán. Empleó una 

muestra de 30 niños y desarrolló el tipo de investigación pre 

experimental, llegando a las conclusiones: La aplicación de cuentos 

infantiles huanuqueños influye positivamente en el desarrollo de la 

comprensión lectora temprana de los niños y niñas de 5 años del C.E. 

N° 013 – Paucarbamba. La implementación de estrategias 

metodológicas de aprendizaje utilizando los cuentos infantiles 

huanuqueños crea un ambiente propicio hacia la lectura y escritura, 

donde el niño tiene la oportunidad de estar en contacto permanente con 

todo tipo de material escrito que tiene sentido para él, que sea funcional 

como un medio que permita comunicarse con las personas de una 

manera de evitar olvidar las cosas y fuente de información. 

 

2.2. Marco Teórico 

La pedagogía es un conjunto de saberes que busca tener impacto en 

el proceso educativo, en cualquiera de las dimensiones que esta tenga, 

así como en la comprensión y organización de la cultura y construcción 

del sujeto.  
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Por ello es importante el aporte de los siguientes pedagogos: 

John  Dewey:  

Es para muchos de los pedagogos contemporáneos, el más 

significativo. Él fundamenta su pedagogía en el aprendizaje activo de 

los educandos lo que significa que el niño aprenda mucho más a través 

de la experiencia propia. “Los niños no llegan a la escuela como limpias 

pizarras pasivas en la que los maestros pudieran escribir las lecciones 

de la civilización.  Cuando el niño llega al aula ya es intensamente 

activo y el cometido de la educación consiste en tomar a su cargo esta 

actividad y orientarla.  

Para Dewey los niños no pueden aprender desde una posición pasiva, 

sino que requiere involucrase directamente en el proceso mediante el 

hacer. Entonces: aquel niño aprende haciendo; y se basa en cuestiones 

concretas y personales, es decir, cercanas al educando. Cabe resaltar 

que estos aprendizajes nuevos se dan luego de múltiples ensayos y 

errores que harán al niño reflexionar sobre sus propios problemas y así 

participar en los métodos para poder ir resolviéndolos de a poco.  

En el campo de la educación esta propuesta de John  Dewey es de 

mucha utilidad en vista que todo aprendizaje dentro de este es activo y 

participativo , por lo que los educandos aprenden  con situaciones 

concretas y personales que, en el caso que me toca tratar es la creación 

literaria  como medio activo que hará que el niño vaya mejorando su 

capacidad creadora  a través de múltiples participaciones en las 

diferentes actividades que se irán desarrollando  y así el educando 
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pueda ir formándose  integralmente y pueda ir aplicándola en su vida 

cotidiana. 

 

Ovidio Decroly:  

Se basa en los principios de la libertad, la búsqueda de los ideales 

educativos de la escuela partiendo del educando, de su propia realidad 

vital, la escuela debe ser activa, permitir al niño expresar sus 

tendencias a la inquietud y el juego. 

El método Decroly, propone la enseñanza de la lectura, partiendo de 

frases o palabras, y centrando el interés en la vista más que el oído, 

para la realización de este proceso mental. 

Para este pedagogo las etapas fundamentalmente que se deben seguir 

en una clase, para realizar el proceso en el pensamiento del alumno, 

son: la observación, asociación y expresión. 

En el campo de la educación esta propuesta de Ovidio Decroly es de 

mucha utilidad en vista que el niño tiene libertad y expresa sus 

inquietudes a través de la enseñanza de la lecturas es decir de los 

cuentos infantiles que les enseñen los valores con más facilidad. 

 

Paulo Freire:  

La propuesta de Freire está determinado por la utilización del diálogo 

como método que permite la comunicación entre los educandos. Entre 

éstos y el educador, se identifica como una relación al mismo nivel 

horizontal, en oposición del anti diálogo como método de la enseñanza 

tradicional. Sobre esta base propone la educación dialógica como la 
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forma de desarrollar una pedagogía de comunicación que facilite 

dialogar con alguien. Y a través del cuento hay facilidades para un 

mejor diálogo y para lo comprensión de valores. 

 

David Paul Ausubel:  

Psicólogo norteamericano que ha dado grandes aportes al 

constructivismo , con su teoría del Aprendizaje  Significativo y los 

organizadores anticipados , los cuales ayudan al alumno a que vaya  

construyendo  sus propios esquemas de conocimiento a partir de los 

anteriormente adquiridos . Para conseguir este aprendizaje se debe 

tener un   adecuado material, y sobre todo la motivación que despierte 

el interés del educando para aprender lo que se le está enseñando en 

ese momento. 

“Un aprendizaje es significativo; cuando los 

contenidos son relacionados de modo arbitrario y 

sustancial (no al pie de la letra) con lo que el 

alumno ya sabe. Por relación sustancial y no 

arbitraria se debe entender que las ideas se 

relacionan con algún aspecto existente 

específicamente relevante   de la estructura 

cognoscitiva del alumno, como una imagen, un 

símbolo ya significativo, un concepto o una 

proposición”. 

 

En conclusión se entiende que los aprendizajes significativos se 

desarrollan relacionando los aprendizajes previos con los nuevos 

conocimientos, la cual se ira dando en forma progresiva de acuerdo al 

nivel de conocimiento de lo mismo. Teniendo en cuenta esto, el docente 

se debe asegurar que el contenido que desarrollara debe relacionarse 

con las ideas previas y organizar la sesión de clase con motivación 

permanente, de tal manera que el alumno se interese por aprender. 
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Jerome S. Bruner:  

Resalta el papel de la actividad como parte esencial de todo proceso 

de aprendizaje, teniendo como condición indispensable tener la 

experiencia personal de descubrirla. 

La principal preocupación de Bruner es inducir al aprendiz una 

participación activa en el proceso de aprendizaje lo cual se evidencia 

en el énfasis que pone en el aprendizaje por descubrimiento. Para esto 

se le pone al aprendiz en una situación que desafía la inteligencia del 

aprendiz impulsándolo a resolver estos problemas y lograr así 

transferencia de lo aprendido. Para ello, los alumnos, cuando sea 

posible, han de representar los contenidos según diferentes categorías 

o formas. 

Inactiva: que se da cuando la representación de la información se 

puede hacer mediante un conjunto de operaciones motoras o acciones 

apropiadas para alcanzar cierto resultado. 

Icónica: que se da mediante una serie de imágenes mentales o 

graficas sin movimiento, mas o menos complejas , basadas en datos 

percibidos o imaginados que representan un concepto sin definirlo 

cabalmente. 

Simbólica: mediante una serie de proposiciones lógicas derivadas de 

un sistema simbólico gobernado por reglas o leyes para transformarlo 

las proposiciones. 

El aporte de Bruner hace a mi sesión de aprendizaje alertar a los 

profesores en variar sus estrategias metodológicas de acuerdo al 

estado de evolución y desarrollo de los alumnos. 
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Vigotsky:  

Este psicopedagogo da una aplicación fundamental que atañe al 

concepto de educación, que se refiere al proceso de controlar los 

elementos de la tarea que están lejos de las capacidades del 

estudiante, de manera que pueda concentrarse en dominar los que 

puedan captar con rapidez. 

En las situaciones de aprendizaje, al principio el maestro hace la mayor 

parte del trabajo, pero después, comparte la responsabilidad con el 

alumno. Conformé al estudiante se vuelve más diestro, el profesor va 

retirando el andamiaje para que se desenvuelva independiente. 

El aporte de Vigotsky, hace en las sesiones de aprendizaje; logra 

alertar a los profesores para indicar una enseñanza donde el maestro 

aplique cinco funciones: de brindar apoyo, servir como herramienta, al 

niño que de otro modo serían imposible, y usarlo selectivamente 

cuando sea necesario. 

 

2.2.1 Concepto de lectura 

El Ministerio de Educación utiliza la siguiente definición de 

lectura:  

“Es un proceso complejo que va más allá del simple 

desciframiento de signos, en el cual el lector o 

lectora con toda su carga de experiencia previa, 

reconstruye el sentido del texto y lo incorpora a su 

propia realidad. Es un acto de comunicación que 

permite un encuentro personal entre el lector y el 

escritor y propicia cambios de estado internos en el 

lector. Nunca hay un lector completo.” 
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La definición expone una interacción entre autor (autora) y lector 

(lectora) a través del texto y la reconstrucción del mismo a partir 

de la experiencia personal; aquí interviene la subjetividad del 

lector.  

 

2.2.2 El texto  

El texto permite descifrar, analizar e interpretar información. Los 

textos pueden ser de múltiples presentaciones, algunos textos 

son vivientes, como lo es el cuerpo humano, que puede ser 

infinito en lectura o el paisaje natural o urbano; el texto también 

puede ser estático, estar contenido en un formato, como en una 

pintura, permanecer sobre un pedestal, como en una escultura; 

puede estar en movimiento, como en un escenario; en una 

pantalla como el cine, televisión, o un monitor, el texto puede 

estar en la simbología de un sueño y hasta en una hoja de papel. 

El paradigma sobre el texto que incluye signos convencionales 

gráficos, contenidos en el alfabeto, limita la acción de los y las 

docentes cuando se promueve el desarrollo lector en todos los 

niveles educativos. Los y las docentes de educación parvularia 

debemos tener presente que los niños y niñas están 

constantemente expuestos a textos sonoros y luminosos desde 

los inicios de su vida en el vientre materno, textos gestuales a 

partir del nacimiento y toda clase de textos, incluidos los gráficos, 

antes de ingresar a la educación formal. Todo proceso educativo 

debe partir, entonces, de esta realidad. Las niñas y niños 
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preescolares, ya leen toda clase de signos, pero al igual que con 

la palabra hablada deberán, por el resto de su vida, continuar 

creciendo en la palabra escrita. El aprendizaje de la lectura de 

signos gráficos debe ser considerado por parte del docente 

desde la perspectiva de que se está imponiendo la adquisición 

de un nuevo lenguaje; por tanto, la sistematización para el 

aprendizaje de este nuevo tipo de lengua, debe apartarse de la 

repetición que se hace frustrante y tediosa, durante horarios 

impuestos y mediante textos sin sentido para la experiencia de 

vida de los niños y niñas. 

 

2.2.3 La lectura a nivel preescolar 

En el preescolar, los niños se entusiasman con la lectura, gozan 

al experimentar las sensaciones que les produce escuchar 

narraciones. Una de sus actividades favoritas consiste en la 

lectura de libros, cuyas imágenes narrativas cuentan las 

historias que los adultos leen para ellos. A través de la lectura, 

los niños pequeños empiezan a comprender fundamentos 

conceptuales, palabras sencillas e historias. Además, aprenden 

a reconocer el alfabeto e incrementan su vocabulario. La 

alternancia entre leer y escribir mejora en mucho la capacidad 

de lectura de los estudiantes. El método de la lectura asegura a 

los niños pequeños un excelente desarrollo lingüístico. Los niños 

deben estar rodeados por palabras y libros, los cuales deben 

estar a su disponibilidad para que ellos los conozcan y lean por 
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cuenta propia; deben tener numerosas oportunidades para 

hablar sobre los libros y sus experiencias al leer, así como 

también para escuchar lecturas. El maestro debe leer historias a 

sus alumnos con regularidad, aplicando la lectura compartida y 

guiada. Es decir, la enseñanza formal de la lectura debe animar 

a los alumnos a hablar y volver a contar las historias 

posteriormente. 

Jiménez (2006) dice que: 

Aprender los principios alfabéticos es una estrategia 
clave de lectura para niños a nivel preescolar. Los niños 
deben entender la relación entre sonidos y símbolos, 
aprenderlos hasta que letras y sonidos coincidan. De esta 
manera, ellos se darán cuenta de que las letras 
corresponden a las palabras. Los niños aprenden los 
nombres de las letras y combinan los sonidos con las 
letras. Además, los niños deben conocer los conceptos 
básicos de impresión. Ellos deben entender que el 
material escrito se representa de izquierda a derecha y de 
arriba hacia abajo. El ojo del estudiante debe seguir esta 

orientación, incluso con imágenes. (p.81). 
 

 

2.2.4 La lectura con imágenes  

Los íconos son representaciones convencionales que utilizan 

imágenes familiares y figurativas de fácil reconocimiento. Fueron 

muy utilizadas en tiempos en que las personas “no sabían leer 

ni escribir”, por lo que la Iglesia recurrió a textos de imágenes 

representativas de los textos bíblicos y dogmas, establecidos 

para comunicar y preservar en la mente de los feligreses el 

mensaje. El ícono permite una generalización y es altamente 

representativo de lo que se desea comunicar, siendo reconocido 

fácilmente. Algunas empresas poderosas internacionalmente, 

en la actualidad han convertido el logo de su marca en un ícono 
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o representación de su empresa (refrescos, hamburguesas, ropa 

deportiva...). Las señales de tránsito utilizan íconos que se 

reconocen internacionalmente, saltando las barreras del idioma.  

Algunas organizaciones internacionales son reconocidas por 

su ícono. Cruz Roja, ONU... Los niños y niñas pequeños leen 

íconos desde muy temprana edad, pero los adultos opinamos 

que aun no saben leer. II. Intenciones educativas. 

 

Intenciones educativas en el aprendizaje lector 

Con apoyo en lo anteriormente expuesto, la escuela debe 

respetar el proceso lógico y natural de la lectura para facilitar 

intencionalmente procesos de percepción e interpretación que 

van más allá del descifrado de signos el cual se vuelve carente 

de significado para los niños y niñas, acorde con sus experiencias 

vividas. Con base en esto los textos escolares creados por un 

adulto, que fraccionan el pensamiento infantil, bajo su propia lupa, 

se vuelven tediosos y sin significado para los niños y niñas; peor 

aun, si van impregnados de la repetición odiosa para su 

aprendizaje, olvidándose del principio lúdico del aprendizaje 

infantil. Sustentados en los principios de disfrute, el movimiento, 

la interacción y la energía que desencadena el juego, podemos 

intensificar los procesos de interpretación y respuesta, mediante 

una aproximación a las convenciones de lectura, favoreciendo la 

articulación entre la Educación Preescolar y el grado escolar, que 
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se orienta, específicamente al aprendizaje de lectura y escritura 

convencional. 

 

a) Los niveles de lectura 

La lectura puede realizarse utilizando diversos niveles de 

interpretación y pueden ser interpretados por el educador o 

por la educadora mediante diferentes respuestas. En la 

primera infancia los educadores y educadoras pueden 

ejercitar los diferentes niveles de lectura utilizando la 

diversidad de textos disponibles.  

 

 El nivel literal o explícito: Se enfocan las ideas o 

información que está explicítamente expuesta en el 

texto. Se reconoce ideas, información, hechos 

incidentes. Se dan reconocimientos de ideas, detalles, 

secuencias, carcterísticas, relaciones causa-efecto. 

Ejemplo: Reconstrucción del cuento, reconstrucción de 

una poesía o canción, utilizando sus propias palabras. 

 

 Nivel de organización de la información explícita: 

Muestra organización de ideas. Se analiza, sintetiza y se 

elaboran esquemas de información.  

Ejemplo hacer clasificaciones de ideas en un texto oral, 

tarjetas, franelogramas... Traduce expresiones del texto 

mediante sus propias palabras.  
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 Nivel inferencial: El lector o lectora usa la información 

explícita, sus propias intenciones y experiencias 

personales como base para conjeturas e hipótesis. Es 

una operación de lectura simulada. 

Ejemplo Es importante tomar como base los cuentos de 

ciencia ficción y aventuras, ubicar un hecho histórico en 

la época actual. Utilizar “el cuento inconcluso” y 

seleccionarle diferentes finales. 

 

 Nivel de apreciación: El lector o lectora elabora una 

respuesta emocional al contenido, elementos 

psicológicos y estéticos del texto. La respuesta la puede 

verbalizar en términos de interés, aburrimiento diversión, 

enojo, simpatía.  

Ejemplo: Se puede utilizar al escuchar un cuento o en la 

audición de piezas musicales o asistencia a una 

exposición de arte. 

 

 Nivel de aplicabilidad y recreación: El lector o lectora 

une la información del texto y la aplica a otras 

condiciones reales o imaginarias con libertad, se 

enriquece con dibujos, dramatización, juego e 

imaginación.  
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b) Lectura de textos con imágenes  

Se pueden realizar actividades en el aula descifrando 

sentimientos, según los gestos, posiciones corporales de 

los propios niños y niñas, reconocer sentimientos en 

fotografías de revistas y periódicos, observar un grupo de 

danza, un mimo una obra de teatro e interpretar 

sentimientos y mensajes. Leer un cuento y narrarlo según 

la secuencia de imágenes (es interesante reconocer los 

diferentes cuentos leídos mediante las mismas imágenes). 

Observar el paisaje urbano y comentar los sentimientos que 

provoca a diferentes horas del día; contemplar el paisaje 

natural mediante una excursión y describir los sentimientos 

que le provoca el texto oloroso, el texto sonoro, el texto 

visual; comparar las lecturas que se realizan y comentar las 

semejanzas y diferencias, qué provoca las similitudes. Leer 

fotografías de la naturaleza y expresar los sentimiento que 

le provoca. 

 

 Oraciones con imágenes (sintaxis): La introducción 

en el orden lógico de una oración como forma fluida de 

comunicación, nos puede levar a: Leer oraciones en 

láminas, carteles y tarjetas siguiendo un orden 

establecido mediante íconos.  

Ejemplo: María come helado 
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 Lectura de indicaciones: Lecturas de indicaciones 

mediante íconos que ofrecen un orden lógico en 

secuencia de lo que se debe realizar. Esto favorece la 

independencia, sin recurrir o esperar la atención 

inmediata de un adulto. 

Ejemplo. Pasos para realizar una experiencia científica, 

procedimiento para experimentar una técnica de arte, 

cumplimiento en forma secuencial de una norma de 

orden. 

 

 Lectura de patrones: La lectura de cenefas con formas 

y colores siguiendo un patrón permiten discriminar 

secuencias de formas y posiciones como en la lectura 

convencional y favorecen el movimiento de los ojos en 

dirección de izquierda a derecha, como 

convencionalmente realizamos la lectura en español.  

Ejemplo. 

Lectura de tarjetas con patrones por forma, tamaño y 

posición, para luego construir, imitando el patrón leído 

mediante bloques, legos o fichas. 

Seguimiento de un patrón musical mediante la lectura de 

íconos, para su reproducción, combinar velocidad e 

intensidad. 
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 Lectura de íconos informáticos: Es importante el 

acercamiento de los niños y las niñas a programas 

informáticos en los cuales se requiere interpretar, 

seleccionar, reaccionar y responder ante íconos 

informáticos en una forma interactiva y utilizando un 

método heurístico. Aquí planteamos el combinar el 

planeta tecnológico en que se desenvuelven nuestros 

niños y niñas con el planeta ecológico que debemos 

seguir preservando, disfrutando e interpretando en 

nuestra constante comunicación con el cosmos.  

Volviendo a las prácticas convencionales, deseo 

destacar la importancia de ofrecer a los infantes 

imágenes más cercanas a la realidad, ya que 

contrariamente a lo que se pretende con los dibujos, las 

imágenes reales favorecen en mayor medida la 

imaginación. Los dibujos animados de la TV capturan la 

atención infantil por la velocidad, el color y la luz, pero 

se alejan del proceso reflexivo, de interpretación, de 

contemplación y de respuesta que requieren la mente y 

el alma humanas. Muestra de ello es que los niños y las 

niñas no sueñan en dibujos animados: Tampoco 

soñamos en letra script y la mayoría de nuestros sueños 

son a todo color. 

El lenguaje infantil está lleno de imágenes y figuras 

literarias; o tal vez es que los poetas piensan como 
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niños, dicen las cosas con imágenes y símbolos y por 

eso su texto es hermoso. Nos preguntamos por qué los 

libros de primeras lecturas presentan oraciones tan 

carentes de belleza e irrespeto a la inteligencia infantil.  

La mente humana es prodigiosa porque cuando 

“desconectamos” el cuerpo cuando dormimos, realiza 

una conexión con el alma, esplendorosa, llena de 

símbolos, viajes, soluciones, respuestas pronósticos, 

actividad, emociones profundas y a la vez, el sueño es 

reparador.. La imaginación infantil es más poderosa lo 

que un “texto didáctico puede transmitir, está más 

conectada al cosmos y por tanto, llena de sabiduría. Sólo 

hay que ver a los niños y a las niñas describiendo una 

puesta de sol.  

Terminamos con una cita de la brasileña Marina 

Calasati:  

“El mensaje críptico es escrito por aquella parte 
del ser formada por las emociones más profundas, 
por los grandes sentimientos que están en el 
origen del ser. Es su magma, su incandescencia. 
Su trascendencia. Y el mensaje es escrito para que 
el magma del ser se comunique con su 
superficie... Dios no nos habla por teléfono. 
Cuando quiere comunicarse con los humanos no 
deja su mensaje en la contestadora automática, no 
les envía un fax. No utiliza ninguna de esas 
unidades palpables. Dios cuando quiere hablar 
con los humanos, lo hace a través de los sueños o 
de sus hermanas las visiones.” (Págs. 25-26) 

 

2.2.5 Concepto de cuento 

El cuento es una narración breve de un suceso imaginario con 

fines morales o recreativos, textos preferentemente breves de 
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contenido expectante cuya acción se intensifica y se aclara en 

su mismo desenlace 

Para Lozano (1985) “El cuento es un breve relato en prosa en 

el que abunda el libre desarrollo imaginativo” (p.12). Es decir, 

el cuento viene a ser un breve relato de hechos reales o 

imaginarios, por medio de la vía oral o escrita y de carácter 

sencillo con fines morales o recreativos. 

De todas las estrategias creativas, una de las actividades más 

atractivas descrita por observadores y por los propios 

educadores del aula: es el cuento. Los niños manifiestan un 

gran interés por participar en esta actividad, por tanto, es 

necesaria esta estrategia para revelar sus aportes y beneficios 

al desarrollo del lenguaje oral. 

Según Navarro (2008) el cuento infantil es: 

Una narración breve de carácter ficcional 
protagonizada por un grupo reducido de 
personajes y con un argumento sencillo. No 
obstante, la frontera entre cuento largo y una 
novela corta no es fácil de trazar. El cuento es 
transmitido originalmente por vía oral aunque con 
la modernización se han creado nuevas formas 
como el audio-libro. (p.63) 

 

Reforzando este argumento, se puede decir que el cuento 

constituye un valioso estímulo para el desarrollo del niño y un 

certero apoyo para el educador (Ortiz, 2002). Por lo que el 

cuento es considerado como una integración de valores 

estéticos, psicosociales y didácticos. 

De todas las estrategias creativas, una de las actividades más 

atractivas descrita por observadores y por los propios 
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educadores del aula: es el cuento. Los niños manifiestan un 

gran interés por participar en esta actividad, por tanto, es 

necesaria esta estrategia para revelar sus aportes y beneficios 

al desarrollo del lenguaje oral. 

Para Urdaneta (2003), el cuento: 

 Abre a cada uno un universo distinto del suyo; 
invita a hacer viajes al pasado, o hacia lejanías que 
no conocen otros límites que los de la 
imaginación. Lo maravilloso, aquello de lo que 
cada uno tiene necesidad, es tan necesario 
cuando más niño o cuando más oprimente es la 
realidad que le rodea”. Entonces, el cuento bajo 
toda su forma facilita la adquisición del desarrollo 
personal y social, como también del lenguaje. 
(p.87). 

 

Finalmente podemos concluir que el cuento es un relato breve 

y artístico de hechos imaginarios. Son  esenciales  en  el  

cuento  el  carácter  narrativo,  la  brevedad  del  relato, la  

sencillez  de  la  exposición  y  del  lenguaje y  la  intensidad  

emotiva. 

 

2.2.6 Partes del cuento 

El cuento es un género literario que narra una historia completa 

de forma breve, introduciendo el asunto, desarrollándolo y 

concluyéndolo. Aunque el cuento es la narración de un suceso, 

el suceso no es lo único importante, sino también lo que a través 

de él se enseña. Es un texto que refleja parte de nuestras 

experiencias o nuestras fantasías y se estructura a partir de un 

argumento con un planteamiento, un nudo y un desenlace 

(Ferreiro, 2005). 
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A. Introducción o planteamiento: La parte inicial de la 

historia, donde se presentan todos los personajes y sus 

propósitos. Pero fundamentalmente, donde se presenta 

la normalidad de la historia. Lo que se presenta en la 

introducción es lo que se quiebra o altera en el nudo. La 

introducción sienta las bases para que el nudo tenga 

sentido. 

 

B.  Desarrollo o nudo: Es la parte donde se presenta el 

conflicto o el problema de la historia, toma forma y 

suceden los hechos más importantes. El nudo surge a 

partir de un quiebre o alteración de lo planteado en la 

introducción. 

 

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

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

textos con final abierto, hay un desenlace. Puede 

terminar en un final feliz o no. 

 

- Un final cerrado: cuando el autor o autora deja 

perfectamente acabada la acción, de modo que la historia no 

puede continuar. 

- Un final abierto: que permite que la narración pueda 

continuar con nuevos episodios, sin que cambie el sentido de 
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los acontecimientos principales. Incluso el lector puede 

imaginar la continuación de la historia. 

 

 La importancia de contar cuentos a los niños 

Narrar en voz alta un relato a un niño supone una actividad de gran 

valor intelectual, cognitivo y emocional, que todo padre o educador 

debería poner en práctica cuanto antes. Además de todo esto, es una 

magnífica forma de crear complicidad y de estrechar vínculos 

afectivos entre unos y otros. 

Sin duda, para muchos de nosotros el ritual de nuestros padres o 

abuelos de leernos un cuento es uno de los recuerdos más 

entrañables de nuestra infancia. 

Veamos a continuación otros beneficios de leer cuentos desde una 

edad temprana: 

 Cuanto antes entren los libros a formar parte de la vida de un niño, 

mejor. El hábito lector es imprescindible para realizarse personal 

y socialmente. De ello dependerá mucho el interés de los padres 

por poner libros a mano y de dar ejemplo leyendo a su vez. 

 Los cuentos estimulan la fantasía, la sensibilidad, la memoria y la 

expresión. 

 Ayudan a desarrollar el lenguaje, ampliando vocabulario, modelos 

expresivos nuevos y disipando dudas de construcción gramatical, 

además de despertar el intelecto, aumentando la percepción y la 

capacidad de comprender. 
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 Los niños aprenden a escuchar con atención y a ser pacientes, 

elementos primordiales para el aprendizaje. 

 Los cuentos mejoran el conocimiento espacio-temporal (dónde y 

cuándo sucede, qué ocurre antes y qué después…). 

 Fomentan la empatía o capacidad de ponerse en lugar del otro. 

 Transmiten valores como la constancia, la amistad, la modestia, 

la honestidad, la lealtad, etc. 

 Enseñan a identificar emociones como el miedo, el amor, la 

frustración, la ira, la envidia o el deseo. 

 El niño se identifica con personajes y situaciones de las historias, 

lo cual le ayuda a afrontar retos y miedos con una visión más 

amplia. Asimismo, le facilita la resolución de problemas. 

 Todo niño desea la atención de sus padres y pasar tiempo con 

ellos, y el rato de contar un cuento incrementa la comunicación y 

la confianza entre ambos, lo que a la larga también mejora la 

autoestima del pequeño. 

 

 2.2.7 Características del cuento 

 Brevedad y limitaciones: aunque la extensión de un cuento a 

otro varía, lo que caracteriza es su brevedad. El hecho narrativo 

en forma escueta y directa. 

 Simplicidad: no hay demasiadas descripciones de lugar o 

personajes, en general son breves. 
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 Argumento: la variedad de los argumentos pueden ser amplias, 

pero toda la situación inicial está estructurado de manera que 

conduzca rápidamente hacia el desenlace. 

 Tiempo: es en el que ocurren los hechos. 

 Procedimientos: predomina el discurso narrativo sobre el 

descriptivo. Se utiliza el dialogo para mostrar la psicología de los 

personajes. 

 

 2.2.8 Cuentos con imágenes 

Los cuentos con imágenes secuenciales son cuentos escritos en 

los que se combinan palabras por imágenes que signifiquen lo 

mismo. Los cuentos con imágenes secuenciales desarrollan y 

estimulan la atención y la imaginación de los niños. Es un recurso 

educativo infantil muy recomendable y divertido para la 

estimulación por la lectura y el mejoramiento de la comprensión 

lectora (Rodríguez 2000,). 

Para Caballero (2000): 

Los cuentos con imágenes secuenciales 
implica, la utilización de la doble 
codificación, icónica y verbal. Las imágenes 
aparecen como dibujos que se unen a una 
palabra en la narración, normalmente es un 
sustantivo, pero puede ser también otras 
partes de la oración. (p.78) 

  
Desde el punto de vista didáctico, se debe procurar ellos vean los 

‘dibujitos’, es decir las secuencias, hacerles preguntas sobre 

ellos, qué pueden significar, ayudarles a encontrar el significado 

(otros son tan simples que no lo necesitan). Una vez 

descodificados, es posible emprender la lectura ícono textual, por 
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ejemplo, leyendo el antes y el después de las imágenes, con una 

pausa, para que el niño comprenda con facilidad. Sería, pues, una 

lectura a dos voces. 

Cuando los niños ya dominen la lectoescritura, se les puede pedir 

un paso más, que ellos mismos se inventen cuentos con 

imágenes secuenciales, que dibujen su personaje favorito y que 

escriban sobre lo que les pasa. Pero no sólo con narraciones, las 

imágenes se pueden usar en el campo de la lírica, como recurso 

que además fomenta la creatividad, en la medida en que los niños 

se pueden expresar a través de ellos (Ramos, 1997).  

Es lo que sostiene la profesora venezolana Guadalupe Montes de 

Oca, quien destaca que con ellos se pueden construir poemas, 

canciones, carteles… y que sería de fácil elaboración por parte 

de los alumnos, recurriendo a tijeras, lápices de colores, cola de 

pegar y papel o dibujos elaborados por los propios niños. La 

secuencia didáctica que ella propone es muy simple. Primero se 

seleccionan una serie de dibujos de fácil reconocimiento (Paivio, 

1991). 

Luego se trataría de escoger de esta mínima “gramática visual” 

algunos iconos para completar el mensaje poético, como en este 

caso: 

Este procedimiento es el mismo que se puede seguir con 

narraciones, tal como se aprecia en el ejemplo dado por la 

profesora citada: 
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En esta aplicación, vemos que el uso de los dibujos se parece al 

de las tiras ilustradas, es decir, contienen dibujos simplificados de 

objetos que se van combinando en escenas o diapositivas, 

equivalentes a las viñetas de aquéllas (Cassany, 2006). 

Otra posibilidad de utilización de los dibujos son las “cartas de 

Propp”, que, como es sabio, es una de las “consignas” o 

estrategias que el genial autor de “Gramática de la Fantasía” 

propuso para que los niños reconociesen y combinasen de 

manera creativa los materiales del cuento populares, y que se 

puede reproducir en una serie de cartulinas con imágenes 

secuenciales de cada una las funciones reconocidas, como 

elementos básicos de los cuentos de hadas. 

Mendoza (2003), utiliza las imágenes secuenciales de una 

manera muy amplia, dentro de lo que él ha llamado una nueva 

“didáctica del grafismo” para la construcción de frases y otros 

juegos que implican además competencias morfosintácticas. 

Un ejemplo serían las llamadas Cajas Mágicas de Ramos (1997), 

escritora y experta en el campo de la animación a la lectura y 

escritura, y que nos presenta un conjunto de materiales van más 

allá en la medida en que utilizan no sólo pictogramas sino 

diagramas y organizadores gráficos como estrategias para 

representar esquemas macrotextuales como los que subyacen a 

las narraciones: 

En todo caso, las imágenes son signos que están un poco a 

caballo entre los gráficos figurativos y los gráficos esquemáticos, 
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es decir, son iconos de los que se ha eliminado todo rasgo 

superfluo, a fin de procurar una síntesis formal que permita que 

se nos transmita el concepto de forma rápida (Ramos, 1997). 

 

Imágenes para señalización vial 

Esta doble capacidad de ser un signo figurativo y a la vez un signo 

abstracto es lo que nos va a posibilitar su utilización más eficiente 

dentro de la didáctica de la lengua y la literatura. 

Las diferentes funciones de la imagen en la enseñanza, 

insistiendo en los aspectos informativos y vicarios que pueden 

tener ciertas imágenes, pero no podemos olvidar otras muchas 

funciones implicadas, como la de motivación o la de atraer la 

atención, máxime en el contexto de cultura audiovisual, cada vez 

más intenso, en el que viven nuestros alumnos (Rodari, 1999).  

Para Cervera (1986), en particular, las imágenes secuenciales 

son representaciones gráficas esquemáticas, de amplio uso en el 

ámbito de lo que se ha llamado signaléctica: así, restaurantes, 

lavabos, hospitales, estaciones de tren o aeropuertos… son 

lugares llenos de pictogramas de toda índole. 

En ese sentido, se han empleado habitualmente como un recurso 

de la lectura de imágenes, si bien lo que nos importa aquí es 

realizar sus virtudes en relación a la lectura y la escritura. Así, se 

suele hablar de los cuentos con pictogramas como técnica de 

refuerzo, en relación a niños con retraso madurativo y otras 

discapacidades, pero lo cierto es que sus aplicaciones didácticas 
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son, como veremos, mucho más amplias. De entrada, hay que 

decir que el uso de pictogramas es muy común dentro de los 

Talleres de Educación Infantil. 

Para situar el tema se debe decir que  las imágenes secuenciales 

son una clase de gráficos y que por tanto se pueden catalogar 

dentro de los recursos de instrucción audiovisual, si bien su 

relación con la escritura es mucho más importante, como bien se 

sabe por la historia de la escritura. En efecto, las imágenes son la 

base de los jeroglíficos, que constituyen una escritura al mismo 

tiempo figurativa, simbólica y fonética, en una misma frase o texto 

encapsulado. 

Lo cierto es que el trabajo con materiales icónicos en el aula de 

Infantil y Primaria es algo común, que se ha popularizado. Estos 

autores describen algunos de estos ejercicios como de 

“conciencia sintáctica”, se parte del dibujo unitario de una acción 

esquematizada. 

Tras una serie de preguntas y respuestas se llega, en primer 

lugar, a la oración. Un niño mira una manzana y en segundo lugar, 

a la separación de actantes y verbo, al que se simboliza de 

manera distinta (Mato, 1987). 

Como los dibujos se hacen por separado (es usual emplear para 

cada unidad un cartel diferente que se cuelga por medio de pinzas 

de una cuerda), es muy fácil cambiar de oración, bien con 

alteración de los actantes o bien con la elección de un nuevo 

verbo como se observa en los ejemplos siguientes. 
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Tras la práctica a lo largo del curso de este ejercicio los niños 

tendrán a su disposición bastantes actantes y verbos que les 

permitirán su manipulación y la comprensión intuitiva de sus 

diferencias, puesto que si quita el cartel de un verbo, tendrá que 

escoger obligatoriamente otro verbo -y no cualquiera- para que su 

frase tenga sentido. Del mismo modo, los actantes no pueden ser 

situados libremente si repugnan al régimen verbal. Así que, en 

esta primera etapa educativa, sin conocimiento explícito, tanto 

maestras (son mayoría) como niños analizan oraciones. 

En esta primera etapa parece claro que la figura es la ley de la 

proximidad, mientras que la de clausura actúa como fondo, ya 

que, aunque el régimen está presente, no actúan 

perceptivamente de manera primordial las relaciones de 

dependencias entre unas palabras y otras, ya que para ello se 

exige una preparación lecto-escribana, inusual en estas edades. 

El paso siguiente ya está apuntado: en los primeros cursos de 

Educación Primaria, una vez que los niños lean y escriban, el 

esquema perceptivo se puede invertir y podríamos dar 

preferencia a la ley de clausura, con la aparición del análisis en 

árboles de dependencias y, más tarde, con la introducción de 

terminología: clases de palabras, tipos de funciones sintácticas, 

etc. (Paivio, 1991). 

 

 

 



53 
 

Tipología de la ilustración  

En teoría, la imagen comprende todo lo que no es signo lingüístico 

ni símbolo matemático. En realidad, si los signos lingüísticos 

(palabras y números) están dispuestos en el espacio para 

visualizar las relaciones entre los datos o las ideas (por ejemplo 

una tabla de doble entrada presenta la producción de trigo en un 

país), nos encontramos frente a una representación de la realidad 

que participa a la vez del dominio lingüístico y del dominio icónico 

(Meves, 1978). 

Se ha definido una escala de iconicidad decreciente, mediante la 

cual clasifica las imágenes siguiendo su grado de realismo en 

relación a la representación de un objeto. Adoptando la idea de 

esta escala, en un texto o manual escolar en donde la 

representación aparece necesariamente en dos dimensiones, se 

distingue de manera pragmática, tres tipos principales de 

imágenes de representación de la más realista a la menos 

realista. 

 

- Las fotografías: Son las reproducciones del referente que tienen 

el más alto grado de realismo, son también las más atractivas, 

como lo muestra el uso que se hace en el mundo de la publicidad. 

Pero como se sabe, la fotografía no constituye un testimonio 

objetivo: el encuadre, la selección del campo, el ángulo de toma, 

la luz, la escala contribuyen a determinar la visión del fotógrafo. 

Además, diversos procedimientos técnicos, en el momento del 
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revelado, pueden considerablemente modificar su relación con lo 

real.  

 

- Los dibujos: Pueden aparecer más fieles a la realidad, en la 

medida en que evacuan elementos no pertinentes y subrayan los 

aspectos esenciales que permiten la identificación. En los dibujos 

la lectura sería entonces más clara y apunta a la generalidad; 

mientras que la fotografía muestra un ejemplo preciso. La anterior 

relación es visible en los textos de geografía, mientras que en los 

textos de historia la subjetividad del autor tiene una parte esencial: 

un afiche de propaganda, una caricatura necesitan una lectura en 

referencia que involucran la intención de su autor además, la 

lectura de los documentos históricos supone un conocimiento del 

acontecimiento, del contexto y los códigos de representación 

usados en la época de su concepción (Robles, 2007).  

 

- Los esquemas: Los esquemas tienen como característica la de 

modificar la realidad para hacerla más concreta, más accesible. 

La esquematización lleva los objetos a las formas geométricas 

elementales; los elementos que componen el esquema pueden 

ser una imitación analógica y estilizada de un objeto o las 

equivalencias simbólicas aisladas de todo contexto realista. El 

esquema permite visualizar los datos abstractos por medio de 

pirámides de edades, crecimiento económico, mapas, 

histogramas, diagramas, frecuentemente empleados en los textos 
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o manuales de historia, de geografía, de economía. El esquema 

pone en evidencia la estructura y las relaciones lógicas; apunta a 

la universalidad y hace accesible un buen número de nociones 

complejas a través de representaciones analógicas o metafóricos, 

como el animismo (transformación de un concepto en objeto o en 

ser humano) o el, (Rodríguez, 2000).  

 
Leer una imagen 

En una cultura como la nuestra, la lectura de un texto está 

linealmente orientada (de izquierda a derecha, o de derecha a 

izquierda). Sin embargo, la percepción de una imagen, aún si no es 

forzosamente aleatoria, no obedece a unas reglas tan claras como 

las de la lectura. El sentido que se le da a una imagen es el resultado 

de un itinerario de lectura que se basa en el descubrimiento y la 

asociación de signos visuales diseminados, discontinuos. 

Rodari (1999) afirma en: 

En el sentido denotado que introduce el código de 
percepción, las formas (yo percibo), el código de 
representación analógico (yo reconozco) y el 
código de nominación (yo nombro), se sobreponen, 
se proyectan las significaciones suplementarias 
que resultan de la educación y de la cultura: es el 
sentido connotado, (p.94). 

 
En fin, porque la imagen aparece en un texto escolar, una ilustración 

toma, cualquiera que sea el contexto, una significación particular: es 

un documento. Ella tiene para el lector, aun si él no lo vislumbra muy 

claramente, una función pedagógica. Este no aprehende entonces 

de manera idéntica, de hecho por la misma naturaleza del soporte de 

la ilustración, una imagen publicitaria en un semanario y esta misma 
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imagen en un libro de clase; el mismo lector no percibe tampoco un 

texto de la misma manera en una obra original o en el texto escolar 

que usa (Ponce, 2007). 

Independientemente del contenido del texto que lo rodea, el sentido 

que toma una imagen depende, de una parte, de su organización 

interna (el objeto presente, la composición, los colores, los 

contrastes) y, de otra parte, de su situación en relación al contexto 

de la página (talla, presencia o ausencia de otras imágenes, 

disposición), variables que el creador del texto escolar puede 

dominar. Pero la imagen depende también, como el texto del lector, 

de la memoria, de la cultura, del imaginario del diseñador; variables 

individuales que el creador de un manual escolar destinado a un uso 

colectivo y masivo no puede fácilmente tener en cuenta.  

La imagen es en efecto, un medio de comunicación que supone un 

destinatario, y un mínimo de referencias comunes. Cualquiera que 

sea el texto escolar, conviene hacer una distinción entre dos 

categorías de imágenes, a saber: (a) están en primer lugar las 

imágenes enteramente concebidas, elaboradas por el creador de 

texto escolar (un mapa, un diagrama, un dibujo) cuyo destinatario es 

un público escolar, alumno o maestro. En este caso, es relativamente 

fácil limitar las interpretaciones posibles, al precio de simplificaciones 

que de otra parte pueden ser fuentes de confusiones. (b) Se tienen 

también las imágenes que no son creadas por el diseñador del texto 

escolar (un cuadro, una caricatura, un afiche), imágenes que no 

tenían en su origen una destinación escolar. No se debe inferir que 
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son simples reproducciones; el autor ha escogido la imagen, la 

escala, el encuadre; el diseñador ha optado por una cierta disposición 

en la página, aquí la lectura de estas imágenes es más delicada que 

una interpretación de una imagen original, (Rodari, 1999). 

 

Texto sentido e imagen 

Presentamos los procedimientos empleados en los textos escolares 

para dar sentido a una imagen:  

 

- Por el texto: el anclaje. Mediante el recurso a un título, a una 

leyenda, a un comentario o a un cuestionario de órdenes, entre 

todas las significaciones virtuales, la lengua impone a la imagen 

una significación. 

 

- Entre otras imágenes: el montaje. El montaje de imágenes fijas 

en secuencias puede igualmente ser portador de sentido, leídas 

conjuntamente, las imágenes pueden tomar un significado 

diferente de aquella que hubieran tenido aisladamente.  

 

- La percepción global quien impone la significación: Es el 

principio sobre el cual se basan las tiras cómicas que aparecen 

con más frecuencia en los textos escolares contemporáneos. Este 

principio se aplica también a las imágenes de distinto origen. 

 



58 
 

- Por la elección del tipo de imagen: Recurrir, por ejemplo, a un 

dibujo en negro y blanco antes que a una fotografía a color induce 

un sentido diferente, eliminando las informaciones juzgadas no 

pertinentes. 

 

- Por el juego de diversas variables de la imagen: Variables 

internas (encuadre, escala, colores, contrastes, etc.) o externas 

(la talla, la disposición en la página). Independientemente de su 

contenido, la imagen no es en consecuencia neutra o, para ser 

más precisos, las condiciones de su uso, su disposición, su talla, 

influyen sobre la significación que se le da a su contenido. La 

presencia de leyendas (el anclaje) o la aproximación física de 

varias imágenes (el montaje) orientan la lectura, es decir 

desnaturalizan el sentido original. 

 

“A una foto, se le puede hacer decir lo que se quiere” Un texto, un 

filme, un discurso, es la misma cosa. Basta cortar un pequeño 

pedazo, ponerlo aparte, claro está apropiadamente sobre una bonita 

página. El fragmento extraído toma enseguida una coloración 

diferente, algunas veces un sentido totalmente diferente. Todo 

depende del lugar donde se le corta. Todo depende de quién tiene 

la tijera» (Rodari, 1999: 52).  
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El texto y las funciones de la imagen  

La relación texto, contexto, paratexto e imagen en el texto escolar en 

los sentidos definidos anteriormente, plantea una serie de 

cuestiones muy importantes: ¿cómo se articulan lo escrito (los 

signos lingüísticos) y las ilustraciones (el sistema icónico)? ¿La 

imagen es ella redundante? ¿Acaso la imagen remite al texto o el 

texto a la imagen? «La lección es siempre corta: ella comprende un 

texto de algunas líneas, he ahí la memoria: una historia y un 

grabado: he ahí por la imaginación» (Rodríguez, 2000). 

La función de una imagen en un texto escolar, así como la de un 

cuerpo textual, no es generalmente explicitada por el autor o por el 

editor. Es el usuario quien determina el papel que ella juega en la 

economía del libro de texto escolar, y su papel puede ser muy 

diverso. Ahora bien, la imagen tiene diversas funciones, veamos:  

 

 Función de motivación: Es la fuerza de atracción de la imagen 

que juega un papel esencial: se trata entonces de las fotografías 

en color, cuyo tamaño y el blanco que las rodea juegan un papel 

importante. Estas imágenes sobre las cuales se plantea como 

prioridad la mirada tienen una relación estrecha con el texto.  

 

 Función decorativa: La imagen es elegida según criterios 

estéticos y no por criterios pedagógicos. En este caso no 

mantienen más que una tenue relación con el texto. Este tipo de 
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ilustraciones tiende hoy en día a desaparecer de los textos 

escolares. 

 

 Función de información: La claridad, la legibilidad, es el aspecto 

más importante en esta función; por ello se privilegia el recurso al 

dibujo, que introduce el valor esencial; la polisemia es reducida 

por el anclaje o el montaje. La imagen es autónoma en relación al 

texto que completa o explícita. 

 

 Función de reflexión: La imagen está acompañada de una 

leyenda interrogativa o de un verdadero cuestionario. Es objeto 

de reflexión y su lectura precede la del texto. 

 

 Función de ejemplo: La imagen da un ejemplo, sin ser 

decorativa, produce una para-frase del texto y funciona como 

referente cultural. 

 

Contenido e imagen  

Un buen porcentaje de los mensajes que el ser humano recibe le 

llega a través de las imágenes, de tal manera que podría afirmarse 

que el lenguaje actual es el de la imagen. Atendiendo a esto, el 

cambio de comportamiento que se ha operado hacia el uso de la 

imagen, está exigiendo que se preste atención a este lenguaje para 

conocer sus posibilidades significativas y sus limitaciones. 
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El mensaje icónico se aprecia considerando los diferentes tipos de 

imágenes en los textos escolares, su distribución, tamaño y 

predominancia”. (Martínez, 1997). 

Esto significa que lo realmente valioso está en los textos y las 

imágenes que lo adornan, por lo cual es necesario alcanzar un 

equilibrio entre la parte temática y las ilustraciones para no 

desenfocar los valores didácticos del texto. 

El mismo Martínez señala la existencia de cuatro tipos de imágenes: 

“imágenes figurativas, no figurativas, simbólicas y ambiguas”   

(Martínez 1997). 

En cada una de ellas se presenta una cualidad diferente, la figurativa 

posee una función informativa y tiene un sentido claramente 

expresado; en el caso de las no figurativas se puede ver por ejemplo 

la imagen de una revista o un mural; las no figurativas presentan una 

interpretación subjetiva, tal es el caso de una de arte o una pintura 

estilo Salvador. Las imágenes simbólicas evocan una idea, un 

concepto o un sentimiento de forma identificable de manera 

inmediata, como por ejemplo el dibujo de la bandera o el escudo 

nacional, una foto de un ser querido; mientras que las ambiguas por 

poseer un carácter arbitrario su función no se puede percibir, tal como 

acontece con un letrero inconcluso o mal estructurado, que 

fácilmente puede confundir a quien lo observa. 

Por tal motivo las imágenes por ser representaciones visuales y 

reproducción de estímulos que permiten tomar conciencia de los 

contornos de las cosas y de las cualidades sensibles de los objetos. 
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Son consideradas en tres categorías: fotográficas, pictóricas y 

dibujos, las cuales atienden a la colocación de éstas dentro de éstas 

y las relaciones que poseen con estos. Cuando un texto e imagen se 

combinan para formar un mensaje ya sea publicitario, periodístico, 

académico o de otro tipo, establece entre sí diferentes relaciones 

significativas”, (Rosario, 1998). 

Además es importante tener en consideración que un acercamiento 

con actitud crítica al mundo icónico, permitirá descubrir muchos 

mensajes secretos y desconocidos para los niños, en este caso, con 

el fin de que sean capaces de asimilarlos. 

Cada una de estas relaciones posibilita que sea el texto el que 

desarrolle el sentido del mensaje y la imagen sirva de mera 

ilustración; de igual manera que la imagen expresa la idea básica y 

el texto y la imagen aportan el significado y la interacción para 

enriquecer el sentido del mensaje. Otro aspecto relevante es que 

exista una complementariedad entre texto e imagen para enriquecer 

el sentido del mensaje, a la vez que pueda producir una contradicción 

entre la imagen y el texto, en este caso, por medio de un conflicto 

que crea incertidumbre en el lector y lo coloca en la obligación de 

detenerse en la interpretación del mensaje. 

Es por ello, según Angulo (2008), que el lenguaje verbal, es sin duda, 

la forma de expresión más directa del pensamiento, pero es 

necesario reconocer que el lenguaje adecuado es el de las imágenes, 

ya que no se conforma con decir la verdad, sino que también tiene la 

intención de hacerla sentir.  
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El lenguaje: 

Los bebes estimulados antes de nacer, tienden a mostrar un mayor 

desarrollo visual, auditivo y motor. Tienen también mayor capacidad de 

aprendizaje y superiores coeficientes de inteligencia. La manera como los 

padres interactúan con los bebes antes de nacer tiene un impacto en el 

desarrollo posterior del niño. Una persona puede confiar en si misma por 

que se siente amada desde el momento en que fue concebida. Optimismo, 

confianza y cordialidad son consecuencias naturales de éste sentimiento y 

puede ser transmitido fácilmente cuando se ha instaurado en el ser 

humano. 

Cuando el bebe nace su comportamiento es, sobre todo, reflejo e 

involuntario y poco a poco, con los juegos de estimulación los va a hacer a 

voluntad, con intención. De esta manera explora y va conociendo las 

características de los objetos, sus formas, colores, texturas; mas tarde se 

dará cuenta de las semejanzas y diferencias con lo que aprenderá a 

clasificarlos. Así mismo cuando el bebe nace no sabe que el es diferente a 

mamá. Si toca la cuna puede creer que es parte de su cuerpo. La relación 

con su familia le enseñara que el es una persona diferente de ellos y del 

mundo que lo rodea. 

La adquisición del lenguaje en el niño inicialmente está atribuida a los 

adultos. Desde el nacimiento podemos descubrir el poder mágico de la 

palabra cuando al llorar al bebé se le habla, se le canta. Cuando el bebé 

comienza con sus primeros ejercicios de vocalización descubre los sonidos 

que puede emitir, se apropia de ellos mediante la repetición y esto es visto 

por los adultos como un aprendizaje y una preparación de sus órganos 

fonatorios y articulatorios para el momento en que comience a hablar, 

signado por el placer. Es decir que su primera aproximación al lenguaje 
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tiene que ver con un juego donde los sonidos se hallan desprendidos de la 

significación, donde no existe una función social, y en consecuencia, 

tampoco hay una intención pragmática. La exploración infantil del lenguaje 

es semejante a la actitud de un niño con los juguetes inestructurados, busca 

formas de combinarlos, les asigna diversas funciones, arma y desarma. "El 

diálogo de la madre con el bebé se instala en un plano que no es puramente 

verbal sino verbal - sensorial, la madre habla con el cuerpo a su hijo, lo 

toca, lo acaricia, le canta, lo masajea y es gracias a esto que el juego y el 

lenguaje mantienen una estrecha relación entre sí porque ambos 

representan la realidad. En el niño compartir los objetos va ligado a la 

comunicación verbal; podemos decir que la posesión del objeto por parte 

de este, se relaciona con la formación de expresiones verbales en las 

cuales el niño utiliza el lenguaje para organizar el juego en sí; de esta 

manera se convierte en un juego más de conocimiento, en un sustituto de 

la experiencia directa y en un camino para comprender y ordenar mejor sus 

datos. Es la etapa en que el juego mismo se convierte en palabra, la cual 

es, a un mismo tiempo, la creadora de situaciones y acciones, en la que el 

niño es el comentarista de sus propios comportamientos. Así, por ejemplo, 

vemos como el niño es capaz de jugar, y juntamente narrar lo que está 

sucediendo (tú eres el bebé, te voy a bañar, te portas bien, etc.) Es en este 

período cuando se planteará las siguientes preguntas: dónde, cuándo, por 

qué, cómo, utilizándolas con cierta frecuencia e indicando con ello su 

capacidad para recibir nueva información respecto de todas aquellas 

situaciones que se le presenten. Es importante tener presente que la 

facilidad de expresión en los niños no siempre significa que todo aquello 

que es expresado verbalmente está siendo comprendido por él, de allí la 

necesidad de que los niños sean escuchados con atención por sus padres 
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y educadores para saber hasta qué punto su lenguaje hablado está acorde 

con la comprensión del mismo. 

Partiendo de las posiciones de Bruner (1988), Vygotsky (1934), Luria 

(1980), Montealegre (1994) y Quiroz P. Ruth E. Y Sánchez J (1997), el 

lenguaje es un acto psicológico básico en el proceso de aprendizaje. Es 

analizado como la herramienta indispensable para los efectos pedagógicos. 

Es una construcción mental basada en símbolos y signos que conforman el 

código de comunicación los cuales se fijan como representación mental en 

la corteza cerebral. El lenguaje es una de las características que distingue 

al ser humano de los animales. El lenguaje infantil es un proceso 

estrechamente relacionado con el desarrollo total del niño y su evolución, 

que nos parece simple, resulta ser más complicada y menos lógica de lo 

que estimamos. La siguiente es una síntesis de la manera como el niño con 

el transcurso de los años va alcanzando cada vez más una mayor 

complejidad en la evolución del mismo. En los meses iniciales de vida del 

niño se dice que se encuentra en la etapa del prelenguaje, ya que durante 

los primeros meses sólo se comunica con los adultos por medio de lo que 

se ha denominado el primer grito, el cual se convierte en lenguaje, gracias 

a que los padres lo toman como un signo de las necesidades del bebé. 

Pasa luego al balbuceo, el cual aparece desde el primer mes de vida y 

constituye una respuesta a estímulos no del todo específicos, llegando a 

reproducir todos los sonidos imaginables; poco a poco va reduciendo todos 

estos sonidos, mientras la emisión de otros nuevos se torna cada vez más 

intencional. 

Aproximadamente desde el primer año hasta el segundo año y medio se 

presenta en el infante lo que se ha llamado el primer lenguaje, para el cual 

el aporte de los padres es indispensable, ya que el niño en el lenguaje crea 
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copiando, aunque la imitación a esta edad no sea una copia fiel (ya que él 

produce un desvío creador, eliminando algunas de las partes de la 

conversación o modificándolas ampliamente). Es entonces a partir de los 

tres años cuando se habla de que el niño tiene en sí el lenguaje, se destaca 

aquí nuevamente el papel importante del adulto para ayudarle a salir de su 

primer lenguaje; una de las manifestaciones evidentes de evolución en el 

lenguaje es el cambio de actitudes que el niño tiene frente al lenguaje 

adulto, expresadas por ejemplo, en el gusto por las historias que le relatan; 

la insistencia en su continuación o repetición. Por ello el amor a la 

textualidad (textos informativos y literarios) es algo fundamental para el 

desarrollo integral del lenguaje. Para formar un buen lector existen 

principios que ayudan a edificar las bases para una adecuada 

comunicación: hablarle con claridad, con entonación (mímica de la voz); 

proporcionarle libros que le despierten la sensibilidad, que contengan una 

historia simbólica que estimule los sentimientos, favorezca la creatividad y 

le inspire sentimientos como la compasión y la ternura; en fin, libros que se 

puedan abrir y empezar a leer por cualquier página, en los que uno pueda 

pasearse, cerrar, abrir, etc. Es normal que el lenguaje del niño evolucione 

escalonadamente, encontrando que a períodos de adquisición intensa les 

suceden etapas de titubeos, de búsqueda y a veces inclusive de mutismo. 

Por esto es importante estimular directamente y en todas las etapas el 

lenguaje hablado, para que el niño se enfrente a estas dificultades de 

lenguaje con seguridad y logre superarlas con rapidez. Es conveniente 

reconocer en el niño su individualidad en el aprendizaje del lenguaje; no 

existen reglas que determinen a que edad deben los niños decir sus 

primeras palabras, pero si se sabe con certeza que la riqueza en el 
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vocabulario de un niño está influenciada por los estímulos familiares y 

ambientales que le rodean. 

Así mismo es importante aclarar que el lenguaje y el desarrollo cognoscitivo 

están estrechamente relacionados, y vemos entonces cómo el 

pensamiento se realiza en el lenguaje, así, cuanto más preciso sea el 

lenguaje, tanto más elevado será el nivel mental y tanto mejores la 

cognición y la actividad creadora en los niños. (Enciclopedia Juguemos con 

los niños. Pág. 20 - 21). Al estudiar el desarrollo del lenguaje se observa 

que en él intervienen factores biológicos como la edad, pues a medida que 

el niño/a crece, va aumentando su vocabulario, gracias a su proceso de 

maduración y formación de estructuras orgánicas implicadas en el lenguaje. 

Se afirma que el oído es parte fundamental en dicho desarrollo pues la 

escucha proporciona la asimilación de modelos de aprendizaje de la 

lengua. Así también es importante el desarrollo y funcionamiento de los 

órganos articulatorios: los de la respiración (pulmones, bronquios y 

tráquea), de la fonación (laringe, cuerdas vocales), articulación (labios, 

lengua, paladar, alvéolos, dientes y fosas nasales). Hacen parte de los 

factores biológicos, la habilidad motora, porque interviene en la articulación, 

los centros nerviosos, el sexo, por las diferencias que se han encontrado 

que a nivel cerebral, las niñas son más rápidas en desarrollar su lenguaje. 

La inteligencia puede ser un factor importante en la adquisición del 

lenguaje. Entre los factores psicológicos encontramos el ambiente familiar, 

los medios de comunicación, la interacción social, la estimulación, la 

experiencia y sobre todo el afecto, pues se ha visto que los niños carentes 

de él, pueden llegar a ser tímidos para desenvolverse en las diferentes 

formas del lenguaje verbal o no verbal, gráfico, corporal y posiblemente 

presenten dificultades en su adquisición. Al evaluar el niño el desarrollo del 
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lenguaje, tenemos en cuenta las habilidades de pensamiento, análisis, 

síntesis, comparación, clasificación, evaluación, y las habilidades del 

lenguaje: la compresión (reconocimiento del significado de las palabras), la 

expresión (forma de comunicar sentimientos y emociones), la articulación 

(pronunciación de fonemas), la riqueza lexical (aumento de vocabulario), la 

coherencia (lógica). La lengua es la mayor y más perfecta oportunidad que 

el hombre tiene de construir sentido en el mundo y comunicarlo. Nosotros 

para la retomamos desde la lingüística textual que concibe el ejercicio de la 

lengua no como la simple formulación de enunciados entre emisor y 

receptor en determinados contextos, sino dentro de la pluralidad de textos, 

la globalidad de discursos, que pueden ser narrativos o formalizaciones del 

lenguaje y la idea es posibilitar el conocimiento, enriquecimiento e 

interiorización de dichas experiencias comunicativas para construir, 

comprender, recrear, interpretar, dependiendo de las necesidades y 

competencias desarrolladas. El lenguaje desde una perceptiva 

comunicativa va mucho más allá de producir oraciones, de encontrar 

sentido, construir significados, interactuar, participar, persuadir, interpretar, 

comprender, reconstruir, crear. Posibilita el uso de habilidades y 

competencias comunicativas, la comunicación es un súper concepto, como 

un concepto de conceptos, como el mayor de la sociabilidad humana. "La 

comunicación sostiene y anima la vida. Motor y expresión de la actividad 

social y de la civilización, ha llevado a los hombres y a los pueblos desde 

el instinto hasta la inspiración, de impulsos y de control. Fuente común de 

la cual se toman las ideas, fortalece mediante el intercambio de mensajes, 

el sentimiento de pertenecer a una misma comunidad". 
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2.2.9 Habilidades Comunicativas: 

La comunicación es la posibilidad de acceder a la generalidad, a la 

abstracción, a la integración y a la asimilación de los conocimientos. Un 

enfoque comunicativo del habla tiene que ponderar el valor y la riqueza de 

la tradición oral, creando condiciones para que fluya la palabra, 

fortaleciendo la palabra oral, obteniendo confianza, que exprese sus 

concepciones, conceptos, su visión, su construcción del mundo por medios 

orales. Vivenciar el habla nos forma en la capacidad de entrega, de darse, 

de colocarse en distintos puntos, es un acto de humanidad, de humanizarse 

y humanizar. Hablar a otro o hablarse desde otro es un gesto y un acto 

humanitario, es entregarse, dar de sí. El cultivo de los espacios de habla y 

del habla fortalece la comunicación humana. Desde el habla, con el habla 

y por el habla ingresamos al mundo de la cultura, de la socialización, de las 

generalidades. Hablar es un acto de liberación, de ascenso, de 

espiritualidad, de tomar distancia de la realidad concreta y objetiva. 

Hablar es algo más que la emisión de sonidos, frases o discursos 

lingüísticos orales. El habla es un acto netamente humano, donde el 

hablante, desde su condición generosa y de oferente, se vierte a otro a 

través de la palabra. Es una facultad netamente humana. La escucha no 

posibilita la interacción, la comprensión, el ejercicio de lo humano. Solo en 

la medida en que nos disponemos, nos preparamos, nos habituamos a 

escuchar a los otros y podemos pedir ser escuchados. Aprender a escuchar 

es aprender a situarnos en la humanidad, en lo humano, en el diálogo, en 

las discusiones desde lo argumental, lo racional y lo razonado, el consenso 

y la negociación. La escucha se entrelaza con el habla y sé realimentan, 

son las dos caras de una misma moneda o las dos páginas de una misma 

hoja. Como el habla la escucha padece los mismos males del habla en 
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nuestra cultura, escuchar y respetar al otro nos cuesta por el manejo 

del autoritarismo. Se requiere fortalecer experiencias para aprender 

a ponernos en el lugar del otro, tratando de ubicarnos en sus 

representaciones mentales, así lograríamos desarrollar la escucha 

como un acto profundamente humano. Un enfoque comunicativo de 

la lectura tiene que superar las concepciones instrumentalistas ya 

que leer no es natural, ni es una actividad sencilla, tampoco es fácil, 

esta es una actividad compleja. Leer no es aprender a repetir letras, 

marcas, códigos, señales. Leer es comprender, valorar, significar, 

interpretar el mundo. Leer es reunir elementos para situarse en el 

mundo; para conocerlo, recrearlo, transformarlo. No se lee nunca en 

el vacío, leemos desde lo que somos, de muchas maneras y muchas 

razones, entonces leer y propiciar experiencias de lectura es tomarse 

en serio la lectura. Leer es un proceso de construcción de 

significados a partir de la interacción entre el texto, el contexto y el 

lector, y aquella comprensión es un proceso interactivo en el cual el 

lector ha de construir una representación organizada y coherente del 

contenido del texto, relacionando la información del texto, con su 

saber previo, comprendiendo como lo afirma Lerner de acuerdo con 

su realidad interior, con sus experiencias, nivel cognitivo, situación 

emocional entre otros. 

"Concebimos la comprensión de la lectura de un texto como la 

reconstrucción de su significado a partir de la consideración de pistas 

contenidas en el texto en cuestión. Dicha reconstrucción se lleva a 

cabo mediante la ejecución de operaciones mentales que realiza el 
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lector para darles sentido a las pistas encontradas. Se trata de un 

proceso esencialmente dinámico que quien lee desarrolla a medida 

que establece conexiones coherentes entre la información que posee 

en sus estructuras cognoscitivas y la nueva que suministra el texto" 

(Montenegro y Haché 1997, p. 45). 

 

Escribir desde una perceptiva comunicativa, es dejar de concebir 

esta habilidad como una técnica, ya que se puede ser escritor sin 

saber escribir, una de sus tareas fundamentales es expresarse, dejar 

una huella a través de diversas estructuras. Hoy día numerosos 

estudios han abierto una luz en la concepción del escribir, 

denotándolo como un acto comunicativo en el que si bien es 

importante la copia grafémica, lo es más el acto comunicativo que 

ésta implica, dando lugar a la posibilidad de expresión y permanencia 

de la memoria. No es un acto que nazca del azar o de la instrucción 

pasiva, es algo que se construye mediante la interacción con el 

mundo circundante que esta lleno de significado y por ende de 

motivación y riqueza textual. De aquí se puede concluir que para 

escribir se hacen necesarias una serie de habilidades no solo de tipo 

grafémico y sintáctico sino cognitivo con lo cual le ofrezca al 

contenido textual una coherencia tal que pueda ser comprendida por 

los demás y que genere en el otro la intencionalidad primaria, la 

comunicación. 

Al ser la escritura un acto cognitivo requiere de una serie de pautas 

para su elaboración entre las cuales se tienen: la generación de 
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ideas, la creatividad, la organización del pensamiento con miras a 

otorgarle una lógica al discurso escrito, para lo cual se hace 

necesario un conocimiento del código de escritura, de la semántica y 

reglas ortográficas, al igual que de un conocimiento previo del tema 

que le permita un dominio del mismo y una fluidez en la escritura, sin 

embargo esto no se hace suficiente para garantizar la coherencia del 

escrito ya que se requiere de un proceso de reescritura y 

reelaboración constante hasta darle al texto la consistencia que 

requiere para ser valorado y comprendido por aquel a quien va 

dirigido, el lector. El proceso de la escritura se acompaña y alimenta 

de la lectura ya que el tener múltiples experiencias lingüísticas ricas 

propicia espacios de construcciones más creativas, argumentativas 

y de calidad. La escritura rompe las barre estructurando y orientando 

desarrollo del pensamiento, formarnos para una sociedad ras del 

espacio y del tiempo, vivencias, promoviendo el cualidad 

indispensable para competente. 

 

2.3. Definición de términos básicos 

 Imagen: Una imagen (del latín imago) es una representación visual, que 

manifiesta la apariencia visual de un objeto real o imaginario. Aunque el 

término suele entenderse como sinónimo de representación visual, 

también se aplica como extensión para otros tipos de percepción, como 

imágenes auditivas, olfativas, táctiles, kinestésicas, etcétera. Las 

imágenes que la persona no percibe sino que vive interiormente son 

denominadas imágenes mentales, mientras que se designan como 
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imágenes creadas (o bien como imágenes reproducidas, según el caso) 

las que representan visualmente un objeto mediante técnicas diferentes: 

dibujo, diseño, pintura, fotografía o vídeo, entre otras. 

 

 Cuento: Es una narración breve y sencilla, puede ser oral o escrita, en 

la que se relata una historia tanto real o imaginario. Además es breve 

por solo trasmitir un solo asunto o acción. El cuento tiene un número 

reducido de personajes. 

 

 Cuentos con imágenes: Es un plan del relato a través de imágenes, es 

decir, una representación interna (mental) ideal de las partes de un 

cuento típico, y las relaciones entre esas partes que facilita la producción 

de textos escritos, como son los cuentos. 

 

 Comprensión: El concepto de comprensión está relacionado con el 

verbo comprender, que refiere a entender, justificar o contener algo. La 

comprensión, por lo tanto, es la aptitud o astucia para alcanzar un 

entendimiento de las cosas. 

 

 Lectura: Por lectura se entiende al proceso de aprehensión de 

determinadas clases de información contenidas en un soporte particular 

que son transmitidas por medio de ciertos códigos, como lo puede ser el 

lenguaje. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Tipo y nivel de investigación 

De acuerdo a la finalidad que persigue, nuestra investigación es de tipo 

aplicada, debido a que, según lo señalado por Campos, J. (2009) “Tiene 

como finalidad la resolución de problemas prácticos inmediatos en orden 

de transformar los contextos (p. 59).  

Al respecto, Carrasco (2009) refiere, se investiga para actuar, transformar, 

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

Robles y Villegas (2005) menciona que, es sin duda el tipo de 

investigación más adecuado y necesario, en las actuales circunstancias, 

para la tarea educativa, porque el quehacer del maestro debe ser la 

permanente búsqueda de nuevas tecnología y la adaptación y aplicación 

de nuevas teorías a la práctica de la educación, a la pedagogía 

experimental, con la finalidad de transformar la realidad educativa. 
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3.2. Diseño de investigación 

El diseño metodológico a emplear será el pre-experimental de tipo pre-

prueba y post-prueba, con un solo grupo, grupo experimental, porque se 

realizó una medición previa de la variable dependiente a ser estudiada, 

luego una introducción o aplicación de la variable independiente o 

experimental a los sujetos del grupo de estudio y, finalmente una nueva 

medición de salida de la variable dependiente a los sujetos (Sánchez 

2008). 

Cuyo esquema es: 

 

 

En donde: 

GE:   Grupo experimental 

X:   Aplicación de la lectura iconográfica 

O1:  Medición del Pretest del grupo experimental (Ficha de 

observación). 

O2:  Medición de la post test del grupo Experimental (Ficha de 

observación) 

 

3.3. Población y muestra 

3.3.1. Determinación de la Población 

La población que fue tomada para la presente investigación estuvo 

conformada por los niños y niñas de 5 años del nivel de educación 

inicial de la Institución Educativa N° 32014 Julio Armando Ruiz 

Vásquez, Amarilis, Huánuco - 2017.  

A continuación se detalla en la siguiente tabla: 

GE: O1……..X…..…O2 



76 
 

TABLA N° 01 
 

POBLACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DEL NIVEL INICIAL DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 32014 JULIO ARMANDO RUIZ VÁSQUEZ, 

AMARILIS, HUÁNUCO - 2017 

CICLO NIVEL 
UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

AULA VARONES MUJERES TOTAL 

II Inicial 
Alumnos del 
nivel inicial 

5 años - 1 12 14 26 

5 años - 2 10 18 28 

TOTAL   54 

Fuente: Nómina de matrícula  
Elaboración: Tesistas 

 

3.3.2. Selección de la Muestra: 

En el presente trabajo de investigación los integrantes de la 

muestra estuvieron constituidas por los 26 niños y niñas del nivel 

inicial de la sección de cinco años, los cuales fueron seleccionados 

de manera no probabilística por conveniencia.  

 

TABLA N° 02 

 

MUESTRA DE NIÑOS Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA N° 32014 JULIO ARMANDO RUIZ VÁSQUEZ, AMARILIS, 

HUÁNUCO - 2017 

CICLO NIVEL 
UNIDAD DE 
ANÁLISIS 

AULA VARONES MUJERES TOTAL 

 
II 

 
Inicial 

 
Alumnos del 
nivel inicial 

 
5 años - 1 

 
12 

 
14 

  
26 

TOTAL   26 

Fuente: Nómina de matrícula  
Elaboración: Tesistas 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1. Técnicas: 

La observación: Abanto (2012) señala que la observación es la 

técnica de recolección de datos a través de la percepción directa 

de los hechos educativos. 

Esta técnica nos permitió entrar en contacto directo con los 

alumnos y permitirá recolectar datos relacionados con el nivel de 

comprensión lectora, según Pierre y Huguette (2002)  

“es difícil escoger una técnica cuyo análisis 

tiene que reflejar la complejidad y aspectos 

contradictorios de la construcción de la 

realidad hecha por los niños. Sin embargo 

parece que las estrategias de observación 

participativa constituyen un poderoso medio 

de investigación en este campo” (p. 35). 

 

En la presente investigación se utilizó la técnica de la observación. 

Hernández y otros (2006) lo definen como “registro sistemático, 

valido y confiable de comportamiento o conducta manifiesta. Se 

recolecta información sobre la conducta más que de percepciones”. 

 

3.4.2. Instrumentos: 

Ficha de Observación 

Según Abanto (2012) es un instrumento específico de recolección 

de datos, que su aplicación requiere el uso de la técnica de 

observación. Consiste en un listado de ítems por aspectos que 

guían la observación del comportamiento de los sujetos del proceso 

educativo o la situación del hecho educativo motivo de 
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investigación. Si a una guía se le añade recuadros para el registro 

de los datos observados, se convierte en una ficha de observación. 

Esta técnica nos ayudará a calificar en forma objetiva los niveles de 

habilidades comunicativas de los niños y niñas de educación inicial 

mediante una serie de ítems; se usó para obtener datos en el 

Pretest (al grupo experimental) y en el post test (al grupo 

experimental). 

Esta ficha de observación, estuvo dirigida a los niños de la muestra 

de estudio. Esta ficha está estructurada en 18 ítems; de los cuales 

6 corresponden a la dimensión habilidad de escuchar; 6 a la 

dimensión habilidad de hablar, 6 a la habilidad de leer y 6 para la 

habilidad de escribir. Los puntajes serán: Muy Bien (2), Bien (1), 

Regular (1/2) y Necesita mejorar (0). 

 

3.5. Tratamiento estadístico 

Los datos consignados en las correspondientes fichas de recolección de 

datos serán procesados utilizando el soporte del paquete estadístico 

SPSS. Versión 21.0 para luego facilitar los resultados de acuerdo a las 

siguientes propuestas estadísticas:  

 Tablas de distribución de frecuencias. 

 Prueba “t” de Student.  

La información recogida será analizada y contrastada con nuestra 

hipótesis, para demostrar su aceptación.    . 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1. Resultados 

A fin de comprobar en qué medida el uso de imágenes desarrolla las 

habilidades comunicativas en los niños y niñas de la Institución Educativa 

N°32014 Julio Armando Ruiz Vásquez, se procedió a aplicar el 

instrumento denominado “Ficha de observación” antes y después de la 

aplicación de la propuesta experimental. 

La aplicación de la ficha de observación estuvo en relación al diseño de 

nuestra   de investigación que es el pre experimental, los cuales se dieron 

antes y después de la aplicación de la estrategia lectura iconográfica. 

Los resultados fueron procesados través de la prueba “T” de Student para 

determinar la influencia de la lectura iconográfica en las habilidades 

comunicativas en el único grupo (llamado experimental), así mismo, 

permitió conocer el nivel de probabilidad con que ocurriera lo afirmado en 

nuestra hipótesis de investigación.  

Para conocer el grado de desarrollo de las habilidades comunicativas de 

los niños y niñas, tanto en los resultados de la observación realizada antes 
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de la aplicación de las imágenes como después de la aplicación, los 

niveles por dimensiones fueron dadas según la escala: Muy Bien (2), Bien 

(1), Regular (1/2) y Necesita mejorar (0). 

Los niveles que se tuvieron en cuenta para el consolidado total de las test 

aplicados a los estudiantes fuero medidos a través de la escala:  

 

NIVELES PUNTAJE 

Muy Bien 37 - 48 

Bien 25 - 36 

Regular 13 - 24 

Necesita Mejorar 0 - 12 
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TABLA N°03 

Resultados generales del Pretest de la guía de observación de “Habilidades comunicativas” en los niños y niñas de la 
Institución Educativa N° 32014 Julio Armando Ruiz Vásquez, Amarilis, Huánuco – 2017 

 

 
Fuente: Ficha de observación  
Elaboración: Tesistas 

BAREMO 

Dimensión 1 fi % Dimensión 2 fi % Dimensión 3 fi % Dimensión 4 fi % Total fi % 

Muy Bien  (13 – 16) 0 0 Muy Bien  (13 – 16) 0 0 Muy Bien  (13 – 16) 0 0 Muy Bien  (13 – 16) 0 0 Muy Bien  (37 – 48) 0 0 

Bien (9 – 12) 2 8 Bien (9 – 12) 2 8 Bien (9 – 12) 0 0 Bien (9 – 12) 3 11 Bien (25 – 36) 0 0 

Regular (5 – 8)  3 11 Regular (5 – 8)  1 4 Regular (5 – 8)  3 11 Regular (5 – 8)  2 8 Regular (13 – 24)  24 92 

Necesita mejorar (0-4) 21 81 Necesita mejorar (0-4) 23 88 Necesita mejorar (0-4) 23 89 Necesita mejorar (0-4) 21 81 Necesita mejorar (0 - 12) 2 8 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 P N

1 1 0 0 0 0 1 2 NM 1 2 1 0 0 0 4 NM 0 0 0 0 1 0 1 NM 1 1 1 0 0 0 3 NM 10 NM

2 1 1 1 0 0 0 3 NM 1 1 1 1 0 0 4 NM 0 1 0 0 2 0 3 NM 2 0 0 0 0 2 4 NM 14 R

3 1 2 0 0 0 1 4 NM 2 1 2 2 1 1 9 B 1 1 1 0 0 0 3 NM 1 2 1 0 0 0 4 NM 20 R

4 2 1 0 0 0 1 4 NM 1 0 0 0 2 0 3 NM 1 0 0 0 2 1 4 NM 1 0 0 0 2 0 3 NM 14 R

5 0 1 2 2 2 2 9 B 1 2 0 0 0 0 3 NM 0 1 2 0 1 2 6 R 2 0 0 0 1 1 4 NM 22 R

6 0 1 2 2 0 0 5 R 2 0 0 0 0 2 4 NM 0 1 2 0 0 1 4 NM 0 0 0 1 1 1 3 NM 16 R

7 2 1 1 0 0 0 4 NM 0 1 0 0 2 0 3 NM 1 0 2 0 0 2 5 NM 2 2 2 2 1 0 9 B 21 R

8 1 0 0 0 0 2 3 NM 1 0 0 0 2 0 3 NM 1 2 0 0 0 1 4 NM 1 2 0 0 0 1 4 NM 14 R

9 1 1 0 0 0 2 4 NM 2 0 0 0 2 1 5 R 1 1 2 0 0 0 4 NM 2 1 0 0 0 1 4 NM 17 R

10 2 1 0 0 0 0 3 NM 0 0 0 1 1 1 3 NM 1 0 0 0 0 2 3 NM 0 1 2 2 2 2 9 B 18 R

11 1 1 1 1 0 0 4 NM 1 2 0 0 0 1 4 NM 0 0 0 1 2 0 3 NM 0 1 2 2 0 0 5 R 16 R

12 2 0 0 0 0 2 4 NM 2 0 0 0 1 0 3 NM 2 2 0 0 0 0 4 NM 2 1 1 0 0 0 4 NM 15 R

13 1 0 0 2 2 0 5 R 1 1 1 0 0 0 3 NM 1 2 0 0 0 1 4 NM 1 0 0 0 0 2 3 NM 15 R

14 1 2 0 0 0 0 3 NM 2 0 0 0 0 2 4 NM 1 0 0 0 0 1 2 NM 1 1 0 0 0 2 4 NM 13 R

15 1 1 0 0 0 2 4 NM 1 2 1 0 0 0 4 NM 1 2 0 0 1 0 4 NM 2 1 0 0 0 0 3 NM 15 R

16 1 0 0 0 0 2 3 NM 1 0 0 0 2 0 3 NM 1 0 0 0 1 1 3 NM 1 1 1 1 0 0 4 NM 13 R

17 1 2 2 2 2 0 9 B 2 0 0 0 1 1 4 NM 2 2 1 1 1 0 7 R 2 0 0 0 0 2 4 NM 24 R

18 1 2 0 0 0 1 4 NM 0 0 0 1 1 1 3 NM 1 1 1 1 0 0 4 NM 1 0 0 2 2 0 5 R 16 R

19 1 1 1 0 0 0 3 NM 2 2 2 2 1 0 9 B 1 0 0 0 0 1 2 NM 1 2 0 0 0 0 3 NM 17 R

20 2 0 0 0 0 1 3 NM 1 1 2 0 0 0 4 NM 1 1 1 0 0 0 3 NM 1 2 1 0 0 0 4 NM 14 R

21 0 1 2 1 0 0 4 NM 1 1 0 0 0 1 3 NM 1 2 1 0 0 0 4 NM 1 0 0 0 2 0 3 NM 14 R

22 1 0 0 0 2 2 5 R 1 0 0 2 1 0 4 NM 1 1 1 1 0 0 4 NM 2 0 0 0 1 1 4 NM 17 R

23 1 0 0 0 0 1 2 NM 2 0 0 0 0 2 4 NM 2 0 0 0 0 2 4 NM 0 0 0 1 1 1 3 NM 13 R

24 1 1 1 0 0 0 3 NM 1 0 0 0 2 1 4 NM 1 0 0 2 2 0 5 R 2 2 2 2 1 0 9 B 21 R

25 1 2 0 0 0 1 4 NM 0 0 0 0 1 0 1 NM 1 2 0 0 0 0 3 NM 1 1 2 0 0 0 4 NM 12 NM

26 2 1 0 0 0 1 4 NM 0 1 0 0 2 0 3 NM 1 1 0 0 0 2 4 NM 1 1 0 0 0 1 3 NM 14 R

PRE TEST

Habilidad de escribir TOTALPunt

aje
NivelNivel

Punt

aje

Habilidad de Escuchar Puntaj

e
NivelN°

Habilidad de hablar Habilidad de leerPuntaj

e
Nivel
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TABLA N°04 
Resultados generales del Postest de la guía de observación de “Habilidades comunicativas” en los niños y niñas de la 

Institución Educativa N° 32014 Julio Armando Ruiz Vásquez, Amarilis, Huánuco – 2017 
 

 
Fuente: Ficha de observación  
Elaboración: Tesistas 

BAREMO 

Dimensión 1 fi % Dimensión 2 fi % Dimensión 3 fi % Dimensión 4 fi % Total fi % 

Muy Bien  (13 – 16) 0 0 Muy Bien  (13 – 16) 0 0 Muy Bien  (13 – 16) 0 0 Muy Bien  (13 – 16) 0 0 Muy Bien  (37 – 48) 22 85 

Bien (9 – 12) 24 92 Bien (9 – 12) 23 85 Bien (9 – 12) 26 
1
0
0 

Bien (9 – 12) 22 85 Bien (25 – 36) 4 15 

Regular (5 – 8)  2 8 Regular (5 – 8)  3 11 Regular (5 – 8)  0 0 Regular (5 – 8)  4 15 Regular (13 – 24)  0 0 

Necesita mejorar (0-4) 0 0 Necesita mejorar (0-4) 0 0 Necesita mejorar (0-4) 0 0 Necesita mejorar (0-4) 0 0 Necesita mejorar (0 - 12) 0 0 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 P N

1 1 2 2 2 1 1 9 B 2 2 1 1 1 1 8 R 1 1 2 2 1 2 9 B 1 1 2 2 1 2 9 B 35 B

2 2 2 2 1 1 1 9 B 2 1 1 1 1 2 8 R 1 1 2 1 2 2 9 B 2 2 1 2 2 2 11 B 37 MB

3 2 2 1 1 1 2 9 B 2 2 2 2 2 2 12 B 2 1 2 2 1 1 9 B 1 2 2 0 1 2 8 R 38 MB

4 2 2 1 1 1 2 9 B 2 1 2 1 2 1 9 B 1 2 2 1 2 1 9 B 1 2 1 2 2 2 10 B 37 MB

5 1 2 2 2 2 2 11 B 1 2 1 1 1 1 7 B 2 2 2 2 1 2 11 B 2 2 1 1 2 2 10 B 39 MB

6 1 1 2 2 1 1 8 R 2 1 1 1 1 2 8 B 2 1 2 2 1 1 9 B 1 2 1 1 2 2 9 B 34 B

7 2 2 2 2 1 1 10 B 2 1 1 1 2 1 8 B 2 1 2 2 2 2 11 B 2 2 2 2 1 2 11 B 40 MB

8 1 1 1 1 1 2 7 B 2 1 1 1 2 1 8 B 1 2 2 2 2 1 10 B 1 2 2 1 2 1 9 B 34 B

9 2 2 1 1 1 2 9 B 2 2 2 1 2 2 11 B 1 2 2 1 2 1 9 B 2 1 1 2 2 1 9 B 38 MB

10 2 2 1 1 1 2 9 B 1 2 2 2 1 1 9 B 1 2 1 2 2 2 10 B 2 1 2 2 2 2 11 B 39 MB

11 1 2 2 2 1 2 10 B 2 2 1 1 2 1 9 B 2 1 2 2 2 2 11 B 1 1 2 2 2 1 9 B 39 MB

12 2 1 2 1 1 2 9 B 2 1 2 1 1 1 8 R 2 2 1 1 2 2 10 B 2 1 2 2 1 2 10 B 37 MB

13 2 1 2 2 2 1 10 B 2 1 1 2 1 2 9 B 1 2 2 2 2 1 10 B 2 2 1 2 2 2 11 B 40 MB

14 2 2 1 1 1 1 8 R 2 1 1 2 2 2 10 B 1 2 2 1 2 2 10 B 1 2 2 2 1 2 10 B 38 MB

15 2 2 2 1 1 2 10 B 2 2 1 1 1 2 9 B 2 2 1 1 2 2 10 B 2 1 2 2 1 2 10 B 39 MB

16 2 2 2 1 1 2 10 B 2 1 2 1 2 2 10 B 1 2 1 2 2 2 10 B 1 2 2 1 2 1 9 B 39 MB

17 2 2 2 2 2 1 11 B 2 1 2 1 2 2 10 B 2 2 2 2 1 2 11 B 2 1 1 2 2 2 10 B 42 MB

18 2 2 1 1 1 2 9 B 2 1 2 2 2 1 10 B 1 2 1 2 1 2 9 B 1 2 2 2 2 1 10 B 38 MB

19 2 2 2 1 1 1 9 B 2 2 2 2 2 2 12 B 1 1 2 1 2 2 9 B 1 2 2 1 1 1 8 R 38 MB

20 2 1 2 1 2 2 10 B 2 2 2 1 2 1 10 B 1 2 2 2 2 2 11 B 1 2 2 2 2 1 10 B 41 MB

21 1 2 2 2 1 1 9 B 2 2 1 1 2 1 9 B 1 2 2 2 2 2 11 B 1 2 2 1 2 2 10 B 39 MB

22 2 1 1 1 2 2 9 B 2 2 1 2 2 2 11 B 1 2 2 1 2 2 10 B 2 1 1 2 1 1 8 R 38 MB

23 1 2 2 2 2 2 11 B 2 1 2 1 2 2 10 B 2 1 2 2 2 2 11 B 1 2 2 2 1 1 9 B 41 MB

24 1 2 2 1 2 2 10 B 2 1 1 2 2 1 9 B 1 1 2 2 2 2 10 B 2 2 2 2 1 1 10 B 39 MB

25 2 2 2 2 1 1 10 B 2 2 2 1 1 1 9 B 2 2 1 1 2 2 10 B 1 1 2 2 2 1 9 B 38 MB

26 2 2 1 1 2 1 9 B 2 1 2 2 2 1 10 B 1 1 2 2 1 2 9 B 1 1 2 2 1 1 8 R 36 B

Nivel
Habilidad de escribir Punt

aje
Nivel

TOTAL

POST  TEST

Habilidad de Escuchar Puntaj

e
NivelN°

Habilidad de hablar Puntaj

e
Nivel

Habilidad de leer Punt

aje
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TABLA Nº 05 
 

Resultados del Pretest y Postest de las Habilidades Comunicativas 
relacionadas con la dimensión escuchar en los niños y niñas de la 

Institución Educativa N° 32014 Julio Armando Ruiz Vásquez. 
 

NIVEL 
PRETEST POSTEST 

fi % fi % 

Muy bien 0 0.0 0 0.0 

Bien 2 7.7 24 92.3 

Regular 3 11.5 2 7.7 

Necesita mejorar 21 80.8 0 0.0 

Total 26 100 26 100 

Fuente: Nómina de Matrícula 
Elaboración: Tesistas. 

 
 
 
 

GRÁFICO Nº 01 
 

Resultados del Pretest y Postest de las Habilidades Comunicativas 
relacionadas con la dimensión escuchar en los niños y niñas de la 

Institución Educativa N° 32014 Julio Armando Ruiz Vásquez. 
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Interpretación: 

Luego de la aplicación de la ficha de observación de habilidades comunicativas 

en los niños y niñas, correspondiente a la dimensión ESCUCHAR, los datos 

indican que en el Pretest 2 estudiantes que representan el 8% se ubican en el 

nivel de Bien, 3 estudiantes que representan el 11% se ubican en el nivel Regular 

y 21 estudiantes que representan el 81% se ubican en el nivel Necesitan Mejorar. 

Se puede afirmar que en este grupo el nivel de la dimensión escuchar se 

encuentra en un nivel que se necesita mejorar, ya que el 81% de los niños y 

niñas se encuentran en este nivel.  

 

Interpretación: 

Luego de la aplicación de la ficha de observación de habilidades comunicativas 

en los niños y niñas, correspondiente a la dimensión ESCUCHAR, los datos 

indican que en el Postest: 24 estudiantes que representan el 92% se ubican en 

el nivel de Bien, 2 estudiantes que representan el 8% se ubican en el nivel 

Regular y ningún estudiantes se ubica en el nivel Necesitan Mejorar. Se puede 

afirmar que en este grupo en la dimensión escuchar se encuentra en el nivel de 

bien, ya que el 92% de los niños y niñas se encuentran en este nivel.  
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TABLA Nº 06 
 

Resultados del Pretest y Postest de las Habilidades Comunicativas 
relacionadas con la dimensión hablar en los niños y niñas de la 

Institución Educativa N° 32014 Julio Armando Ruiz Vásquez. 
 

 NIVEL 
PRETEST POSTEST 

fi % fi % 

Muy bien 0 0.0 0 0.0 

Bien 2 7.7 23 88.5 

Regular 1 3.8 3 11.5 

Necesita mejorar 23 88.5 0 0.0 

Total 26 100 26 100 

Fuente: Nómina de Matrícula 
Elaboración: Tesistas. 

 
 
 
 

GRÁFICO Nº 02 
 

Resultados del Pretest y Postest de las Habilidades Comunicativas 
relacionadas con la dimensión hablar en los niños y niñas de la 

Institución Educativa N° 32014 Julio Armando Ruiz Vásquez 
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Interpretación: 

Luego de la aplicación de la ficha de observación de habilidades comunicativas 

en los niños y niñas, correspondiente a la dimensión HABLAR, los datos indican 

que en el Pretest: 2 estudiantes que representan el 8% se ubican en el nivel de 

Bien, 1 estudiantes que representan el 4% se ubican en el nivel Regular y 23 

estudiantes que representan el 88% se ubican en el nivel Necesitan Mejorar. Se 

puede afirmar que en este grupo el nivel de la dimensión hablar se encuentra en 

un nivel que se necesita mejorar, ya que el 88% de los niños y niñas se 

encuentran en este nivel.  

 

Interpretación: 

Luego de la aplicación de la ficha de observación de habilidades comunicativas 

en los niños y niñas, correspondiente a la dimensión HABLAR, los datos indican 

que en el Postest: 23 estudiantes que representan el 88% se ubican en el nivel 

de Bien, 3 estudiantes que representan el 12% se ubican en el nivel Regular y 

ningún estudiante se ubican en el nivel Necesitan Mejorar. Se puede afirmar que 

en este grupo la dimensión hablar se encuentra en el nivel de bien, ya que el 

88% de los niños y niñas se encuentran en este nivel.  
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TABLA Nº 07 
 

Resultados del Pretest y Postest de las Habilidades Comunicativas 
relacionadas con la dimensión leer en los niños y niñas de la Institución 

Educativa N°32014 Julio Armando Ruiz Vásquez. 
 

NIVEL 
PRETEST POSTEST 

fi % fi % 

Muy bien 0 0.0 0 0.0 

Bien 0 0.0 26 100.0 

Regular 3 11.5 0 0.0 

Necesita mejorar 23 88.5 0 0.0 

Total 26 100 26 100 

Fuente: Nómina de Matrícula  
Elaboración: Tesistas. 

 
 

 
 

GRÁFICO Nº 03 
 

Resultados del Pretest y Postest de las Habilidades Comunicativas 
relacionadas con la dimensión leer en los niños y niñas de la Institución 

Educativa N°32014 Julio Armando Ruiz Vásquez 
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Interpretación: 

Luego de la aplicación de la ficha de observación de habilidades comunicativas 

en los niños y niñas, correspondiente a la dimensión LEER, los datos indican 

que en el Pretest: ningún estudiantes se ubica en el nivel de Bien, 3 estudiantes 

que representan el 12% se ubican en el nivel Regular y 23 estudiantes que 

representan el 88% se ubican en el nivel Necesitan Mejorar. Se puede afirmar 

que en este grupo en la dimensión leer se encuentra en un nivel que se necesita 

mejorar, ya que el 89% de los niños y niñas se encuentran en este nivel.  

 

Interpretación: 

Luego de la aplicación de la ficha de observación de habilidades comunicativas 

en los niños y niñas, correspondiente a la dimensión LEER, los datos indican 

que: en el Postest: 26 estudiantes se ubica en el nivel de Bien que representa 

el 100%. 
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TABLA Nº 08 
 

Resultados del Pretest y Postest de las Habilidades Comunicativas 
relacionadas con la dimensión escribir en los niños y niñas de la 

Institución Educativa N° 32014 Julio Armando Ruiz Vásquez. 
 

NIVEL 
PRETEST POSTEST 

fi % fi % 

Muy bien 0 0.0 0 0.0 

Bien 3 11.5 22 84.6 

Regular 2 7.7 4 15.4 

Necesita mejorar 21 80.8 0 0.0 

Total 26 100 26 100 

Fuente: Nómina de Matrícula 
Elaboración: Tesistas. 

 
 
 
 

GRÁFICO Nº 04 
 

Resultados del Pretest y Postest de las Habilidades Comunicativas 
relacionadas con la dimensión escribir en los niños y niñas de la 

Institución Educativa N°32014 Julio Armando Ruiz Vásquez 
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Interpretación: 

Luego de la aplicación de la ficha de observación de habilidades comunicativas 

en los niños y niñas, correspondiente a la dimensión ESCRIBIR, los datos 

indican que en el Pretest: ningún estudiantes se ubica en el nivel de Bien, 3 

estudiantes que representan el 12% se ubican en el nivel Regular y 23 

estudiantes que representan el 88% se ubican en el nivel Necesitan Mejorar. Se 

puede afirmar que en este grupo en la dimensión leer se encuentra en un nivel 

que se necesita mejorar, ya que el 89% de los niños y niñas se encuentran en 

este nivel.  

 

Interpretación: 

Luego de la aplicación de la ficha de observación de habilidades comunicativas 

en los niños y niñas, correspondiente a la dimensión ESCRIBIR, los datos 

indican que en el Postest 22 estudiantes se ubica en el nivel de Bien que 

representan el 85%, 4 estudiantes que representan el 15% se ubican en el nivel 

Regular y ningún estudiante se ubica en el nivel Necesitan Mejorar. Se puede 

afirmar que en este grupo en la dimensión escribir se encuentra en el nivel de 

bien, ya que el 85% de los niños y niñas se encuentran en este nivel.  
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TABLA Nº 09 
 

Resultados del Pretest y Postest de las Habilidades Comunicativas en los 
niños y niñas de la Institución Educativa N° 32014 Julio Armando Ruiz 

Vásquez, Amarilis – Huánuco, 2017. 
 

Fuente: Nómina de Matrícula 
Elaboración: Tesistas. 

 
 
 
 

GRÁFICO Nº 05 
 

Resultados del Pretest y Postest de las Habilidades Comunicativas en los 
niños y niñas de la Institución Educativa N° 32014 Julio Armando Ruiz 

Vásquez, Amarilis – Huánuco, 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVELES 
PRETEST POSTEST  

fi % fi % 

Muy Bien 0 0,0 22 84,6 

Bien 0 0,0 4 15,4 

Regular 24 92,3 0 0,0 

Necesita Mejorar 2 7,7 0 0,0 

TOTAL 26 100 26 100 
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Interpretación: 

Luego de la aplicación de la ficha de observación de HABILIDADES 

COMUNICATIVAS en los niños y niñas, los datos indican que en el Pretest que 

24 estudiantes se ubican en el nivel de Regular que representan el 92,3%, 2 

estudiantes que representan el 7,7% se ubican en el nivel puede mejorar y 

ningún estudiante se ubica en el nivel Bien o Muy Bien.  

 

Mientras que en el Postest se observa que 22 estudiantes se ubican en el nivel 

de Muy Bien que representan el 84,6%, 4 estudiantes que representan el 15,4% 

se ubican en el nivel Bien. Quedando confirmado que la lectura iconográfica 

desarrolla las HABILIDADES COMUNICATIVAS en los niños y niñas. 
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4.2  PRUEBA DE HIPÓTESIS 

 

Hipótesis General 

H1: La lectura iconográfica desarrolla significativamente las habilidades 

comunicativas en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 

N° 32014 Julio Armando Ruiz Vásquez en el distrito de Amarilis, 

Huánuco - 2017. 

 

H0: La lectura iconográfica no desarrolla significativamente las habilidades 

comunicativas en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 

N° 32014 Julio Armando Ruiz Vásquez en el distrito de Amarilis, 

Huánuco-2017. 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

  HC HC 

Media 38.2 16.0 

Varianza 3.7 11.2 

Observaciones 26 26 

Coeficiente de correlación de Pearson 0.48  

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 25  

Estadístico t 38.49  

P(T<=t) una cola 0.00  

Valor crítico de t (una cola) 1.71  

 

Decisión: Como el valor de t calculada (38,49) es mayor al valor crítico t 

= 1,71 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se puede afirmar que la 

lectura iconográfica desarrolla significativamente las habilidades 

comunicativas en los niños y niñas de 5 años de la Institución Educativa 

N° 32014 Julio Armando Ruiz Vásquez en el distrito de Amarilis, Huánuco 

- 2017.  
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Hipótesis específica 1 

H1: La lectura iconográfica desarrolla significativamente la dimensión 

habilidad comunicativa de ESCUCHAR en los niños y niñas de 

5 años de la Institución Educativa N° 32014 Julio Armando Ruiz 

Vásquez en el distrito de Amarilis, Huánuco -2017. 

Ho: La lectura iconográfica no desarrolla significativamente la 

dimensión habilidad comunicativa de ESCUCHAR en los niños 

y niñas de 5 años de la Institución Educativa N° 32014 Julio 

Armando Ruiz Vásquez en el distrito de Amarilis, Huánuco -

2017. 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

  Escucha Escucha 

Media 9.38 4.04 

Varianza 0.89 2.76 

Observaciones 26 26 

Coeficiente de correlación de Pearson 0.39  

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 25  

Estadístico t 17.61  

P(T<=t) una cola 0.00  

Valor crítico de t (una cola) 1.71  

 

Decisión: Como el valor de t calculada (17.61) es mayor al valor 

crítico t = 1,71 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se puede 

afirmar que la lectura iconográfica desarrolla significativamente la 

dimensión habilidad comunicativa de ESCUCHAR en los niños y 

niñas de 5 años de la Institución Educativa N° 32014 Julio Armando 

Ruiz Vásquez en el distrito de Amarilis, Huánuco -2017.  
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Hipótesis específica 2 

H1: La lectura iconográfica desarrolla significativamente la dimensión 

habilidad comunicativa de HABLAR en los niños y niñas de 5 años de 

la Institución Educativa N° 32014 Julio Armando Ruiz Vásquez en el 

distrito de Amarilis, Huánuco -2017. 

Ho: La lectura iconográfica no desarrolla significativamente la dimensión 

habilidad comunicativa de HABLAR en los niños y niñas de 5 años de 

la Institución Educativa N° 32014 Julio Armando Ruiz Vásquez en el 

distrito de Amarilis, Huánuco -2017. 

 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

  habla habla 

Media 9.34 3.88 

Varianza 1.5 2.82 

Observaciones 26 26 

Coeficiente de correlación de 
Pearson 0.66  

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 25  

Estadístico t 21.89  

P(T<=t) una cola 3.97  

Valor crítico de t (una cola) 1.70  

 

Decisión: Como el valor de t calculada (21.89) es mayor al valor crítico t 

= 1,70 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se puede afirmar que la 

lectura iconográfica desarrolla significativamente la dimensión habilidad 

comunicativa de HABLAR en los niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa N° 32014 Julio Armando Ruiz Vásquez en el distrito de Amarilis, 

Huánuco -2017.  
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Hipótesis específica 3 

H1: La lectura iconográfica desarrolla significativamente la dimensión 

habilidad comunicativa de LEER en los niños y niñas de 5 años de 

la Institución Educativa N° 32014 Julio Armando Ruiz Vásquez en el 

distrito de Amarilis, Huánuco -2017. 

Ho: La lectura iconográfica no desarrolla significativamente la dimensión 

habilidad comunicativa de LEER en los niños y niñas de 5 años de 

la Institución Educativa N° 32014 Julio Armando Ruiz Vásquez en el 

distrito de Amarilis, Huánuco -2017. 

 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

  lee lee 

Media 9.88 3.73 

Varianza 0.66 1.48 

Observaciones 26 26 

Coeficiente de correlación de 
Pearson 0.32  

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 25  

Estadístico t 25.66  

P(T<=t) una cola 8.822  

Valor crítico de t (una cola) 1.70  

 

Decisión: Como el valor de t calculada (25.66) es mayor al valor crítico t 

= 1,70 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se puede afirmar que la 

lectura iconográfica desarrolla significativamente la dimensión habilidad 

comunicativa de LEER en los niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa N° 32014 Julio Armando Ruiz Vásquez en el distrito de Amarilis, 

Huánuco -2017.  
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Hipótesis específica 4 

H1: La lectura iconográfica desarrolla significativamente la dimensión 

habilidad comunicativa de ESCRIBIR en los niños y niñas de 5 años 

de la Institución Educativa N° 32014 Julio Armando Ruiz Vásquez en 

el distrito de Amarilis, Huánuco -2017. 

 

Ho: La lectura iconográfica no desarrolla significativamente la dimensión 

habilidad comunicativa de ESCRIBIR en los niños y niñas de 5 años 

de la Institución Educativa N° 32014 Julio Armando Ruiz Vásquez en 

el distrito de Amarilis, Huánuco -2017. 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

  escribe escribe 

Media 9.53 4.30 

Varianza 0.89 3.34 

Observaciones 26 26 

Coeficiente de correlación de 
Pearson 0.43  

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 25  

Estadístico t 16.09  

P(T<=t) una cola 5.24  

Valor crítico de t (una cola) 1.70  

 

Decisión: Como el valor de t calculada (16.09) es mayor al valor crítico t 

= 1,70 por lo que se rechaza la hipótesis nula y se puede afirmar que la 

lectura iconográfica desarrolla significativamente la dimensión habilidad 

comunicativa de ESCRIBIR en los niños y niñas de 5 años de la Institución 

Educativa N° 32014 Julio Armando Ruiz Vásquez en el distrito de Amarilis, 

Huánuco -2017.  
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CONTRASTACIÓN DE RESULTADOS 

 

Ante el problema formulado: ¿En qué medida el uso de imágenes desarrolla las 

habilidades comunicativas en los niños y niñas de la Institución Educativa Julio 

Armando Vásquez, Amarilis - 2017?; los resultados confirmaron que el uso de 

imágenes permitió desarrollar las habilidades comunciativas en el nivel inicial  de 

manera significativa tal como se muestran en la tabla N°04, donde al comparar 

los promedios obtenidos por los niños y niñas del grupo experimental antes y 

después de aplicar la variable de estudio, se observó  que en el pretets ningún 

estudiante se encontraba en el nivel de Bien mientras que en el postest el 85% 

de estudiantes alcanzó el nivel de Muy bien. 

 Estos datos demuestran la efectividad de la aplicación de la lectura iconográfica 

en el desarrollo de las habilidades comunicativas en los niños y niñas de la 

Institución Educativa N°32014 Julio Armando Vásquez, Amarilis – 2017. 

De los datos obtenidos, se puede indicar que existe una coherencia lógica con 

lo expuesto en nuestro marco teórico, donde se señalan referencias de autores 

y especialistas dedicados a la lectura iconográfica así como al desarrollo de 

habilidades comunicativas. 

Bajo esta premisa podemos indicar que el uso de imágenes aporta en la 

enseñanza aprendizaje de los niños y al mismo tiempo, servir como un medio 

para que los docentes mejoren la producción de textos en los niños y niñas. 

Según Rodríguez (2000) el uso de imágenes desarrollan estimulan la atención e 

imaginación de los niños. Por lo que es un recurso educativo infantil muy 

recomendable y divertido para la producción de textos y el mejoramiento de la 

comprensión lectora. 
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Por ello, desde el punto de vista didáctico, se debe procurar ellos vean las 

figuras, para hacerles preguntas sobre los mismos, ayudarles a encontrar el 

significado (otros son tan simples que no lo necesitan). Una vez descodificados, 

es posible emprender la lectura icono textual, por ejemplo, leyendo el antes y el 

después de las imágenes, con una pausa, para que el niño comprenda con 

facilidad. Sería, pues, una lectura a dos voces.  

Podemos afirmar que el desarrollo de las habilidades comunictaivas es un 

proceso que se caracteriza por un aprendizaje concreto, que va desde la 

adquisición del mecanismo lector, hasta el disfrute de dicha actividad. 

Bajo los componentes teóricos expuestos, podemos decir que el uso de 

imágenes fue positiva.  Tal como se muestra en las Tablas Nº03 y N°04, donde 

en la observación hecha antes de aplicar esta propuesta pedagógica 

(relacionado la ficha de observación sobre la lectura iconográfica) 2 estudiantes 

que representan al 8% se ubicaban en el nivel de necesita mejorar y 24 

estudiantes que representan en 92% se ubicaban en el nivel regular. Mientras 

que en la observación hecha después de la aplicación de la variable de estudio, 

22 estudiantes que representan el 85% se encontraban en el nivel de Muy bien 

y solo 4 estudiantes que representan el 15% se encontraban en el nivel de Bien. 

En cuanto al objetivo propuesto en el presente trabajo de investigación: 

“determinar el nivel de influencia del uso de imágenes en el desarrollo de 

habilidades comunicativas en los niños y niñas de la Institución Educativa Julio 

Armando Vásquez, Amarilis podemos afirmar que la mejora de las habilidades 

comunicativas fue significativa, ya que los niños y niñas en el post test 

ascendieron al nivel de Muy Bien en un 85%.  
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                               CONCLUSIONES 

 

1. Con el objetivo general:  

Se pudo comprobar que la lectura iconográfica desarrolla las habilidades 

comunicativas en los niños y niñas de la Institución Educativa N°32014 Julio 

Armando Vásquez, Amarilis -2017; ya que en el Pretest el grupo 

experimental arrojó un promedio del 92% en un nivel de regular, mientras 

que en el post test el grupo experimental arrojó un promedio del 85% en el 

nivel de Muy Bien, haciendo una diferencia del 7% que estadísticamente 

constituye una mejora significativa de acuerdo a los datos que se muestra 

en la Tabla N°03 y Tabla N°04.  

 

2. Con los objetivos específicos:  

 La aplicación de la lectura iconográfica mejoró la habilidad de escucha en 

los niños y niñas, ya que antes de la aplicación de la variable de estudio 

21 estudiantes que representan el 80.8% se encontraban en el nivel 

Necesita mejorar; mientras que luego de aplicar la variable de estudio 24 

estudiantes que representan el 92.3% ascendieron al nivel Bien como se 

muestra en la Tabla N° 05 y Gráfico N°01. 

 

 La aplicación de la lectura iconográfica mejoró la habilidad de hablar en 

los niños y niñas, ya que antes de la aplicación de la variable de estudio 

23 estudiantes que representaban el 88.5% se encontraban en el nivel 

Necesita Mejorar; luego de la aplicación de la variable de estudio 23 

estudiantes que representan el 88.5% ascendieron al nivel de Bien como 

se muestra en la Tabla N° 06 y Gráfico N°02. 
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 La aplicación de la lectura iconográfica mejoró la habilidad comunicativa 

de leer en los niños y niñas ya que antes de aplicar la variable de estudio 

23 estudiantes que representan el 88.5% se encontraban en el nivel 

Necesita Mejorar; mientras que después de aplicar la variable de estudio 

26 estudiantes que representan el 100.0% ascendieron al nivel de Bien 

como se muestra en la Tabla N° 07 y Gráfico N°03. 

 

 La aplicación de la lectura iconográfica mejoró la habilidad comunicativa 

de escribir en los niños y niñas ya que antes de aplicar la variable de 

estudio 21 estudiantes que representan el 80.8% se encontraban en el 

nivel Necesita Mejorar; mientras que después de aplicar la variable de 

estudio 22 estudiantes que representan el 84.6% ascendieron al nivel de 

Bien como se muestra en la Tabla N° 08 y Gráfico N°04. 
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SUGERENCIAS 
 

 

 Los docentes deben asumir la lectura iconográfica como eje transversal 

para el desarrollo de las habilidades comunicativas en sus sesiones de 

aprendizaje. 

 

 Los especialistas de la UGEL Huánuco deben desarrollar programas 

educativos e implementar nuevas estrategias tanto en la escuela como en 

la comunidad, para así ofrecer a la sociedad personas competentes que 

presenten una formación integral en habilidades comunicativas, para 

mejorar la vida personal y social.  

 

 Los  investigadores deben realizar investigaciones no solo con el enfoque 

cuantitativo sino articular el enfoque cualitativo permitiendo conocer los 

significados, las causas y no solo la magnitud del problema, lo que 

contribuirá a orientar un cambio de comportamiento efectivo en los niños y 

niñas. 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Niño: ________________________________________________________ 

Fecha: ___________ 

 

 

  

INDICADORES ESCALA 

 Elabora imágenes para las lecturas.  

 Completa información con imágenes 

 Reflexiona sobre lo que ha aprendido 

 Califica los cuentos con imágenes. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Ficha de 
observación 

 
Muy Bien 

Bien 

Regular 

Necesita mejorar 

 Escucha con atención la lectura. 

 Presta atención activa dando señales verbales y no verbales según el texto oral. 

 Identifica información en los textos de estructura simple y temática variada. 

 Escucha el texto a partir de los gestos, expresiones corporales y el mensaje del 
interlocutor. 

 Desarrolla sus ideas en torno a temas de su interés según lo escuchado. 

 Responde preguntas en forma pertinente de acuerdo a lo escuchado. 

 Dice con sus propias palabras lo que entendió del texto escuchado. 

 Explica las relaciones de causa – efecto entre ideas escuchadas. 

 Menciona las características de personas, personajes, animales, objetos y lugares 
del texto escuchado. 

 Dice de qué trata el texto escuchado. 

 Opina sobre lo que le gusta o le disgusta de los personajes y hechos del texto 
escuchado. 

 Interviene para aportar en torno al tema de conversación. 

 Pronuncia con claridad, de tal manera que el oyente lo entienda. 

 Identifica qué dice en textos escritos de su entorno relacionando elementos del 
mundo escrito. 

 Diferencia las palabras escritas de las imágenes y los números en los textos escritos. 

 Localiza información en textos que combinan imágenes y palabras. 

 Dice, con sus propias palabras, el contenido de diversos tipos de textos que le leen. 

 Menciona las diferencias entre los personajes, hechos y lugares en los textos que le 
leen. 

 Escribe a su manera siguiendo la linealidad y direccionalidad de la escritura. 

 Dicta textos a su docente o escribe a su manera, según su nivel de escritura, 
indicando el tema, el destinatario y el propósito. 

 Revisa el escrito que ha dictado, en función de lo que quiere comunicar. 

 Menciona lo que ha escrito en sus textos a partir de los grafismos o letras que ha 
usado. 

 Escribe lo que le gusta o le disgusta de los personajes y hechos del texto que le leen. 

 Se apoya en gestos y movimientos al escribir algo. 
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Anexo N° 3  

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Actividad : La hormiga y el zorro  
Duración :  2 horas 
Sección :  Los Responsables  

Edad :  5 años 
 
SELECCIÓN DE COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADOR 

 

ÁREA COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

Comunicación Se expresa 

oralmente 

Expresa con 
claridad sus 
ideas  al 
argumentar el 
texto 
iconográfico. 

Interviene 
para aportar 
en torno al 
tema. 
Desarrolla 
sus ideas 
haciendo 
uso  del 
lenguaje 
verbal y no 
verbal con 
temas 
diversos. 

Ficha de 

observación 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

MOMENTOS ESTRATEGIAS MEDIOS Y 
MATERIALES 

INICIO 

Utilización libre de los sectores (interactúan 
libremente en los diferentes sectores 
demostrando autonomía) 

RUTINA: 

El saludo, registro de asistencia, tiempo, 
calendario, noticia del día. 
MOTIVACIÓN: 

Se cuenta un cuento: “La hormiga y el zorro”, 

luego las dramatizamos. 

RECOJO DE SABERES PREVIOS: 

¿Cuál es el título de cuento? 

¿Quiénes son los personajes principales en el 

cuento? 

¿Qué partes de nuestro cuerpo los hacemos 

mover al contar el cuento? 

¿A quiénes hemos imitado? 

¿Dónde viven? 

 
 
 

Pizarra 

Hoja de trabajo 
Colores 

Lápiz, lana, 

cartón, paja, 

arcilla,  hilo, 
goma, colores, 
crayolas, 
acuarelas, tijeras. 
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DESARROLLO 

ACTIVIDAD GRÁFICO PLÁSTICO 

 ASAMBLEA O INICIO: 

Conversaremos con los niños acerca de 
cómo argumentar nuestros diversos 
puntos de vista sobre un determinado 
tema (hacerles vibrar de emoción). 

 

 EXPLORACIÓN DE MATERIAL 

Pondremos a disposición de los niños los 
materiales que utilizaremos como: cabeza 
zorro, cola patita del zorro. También van a 
observar a la hormiga. 

 
 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Las 

docentes pondrán a disposición de los 
niños y niñas una cabeza de zorro, cola, 
patitas y una hormiga. 
A partir de lo presentado van a dar su punto 
de vista. Además, van imitar, al zorro y a 
los distintos animales tanto la forma de 
movilizarse y la producción de sonidos 
onomatopéyicos. También desarrollan su 
creatividad utilizando diversos materiales. 
Después pasan a reflexionar acerca de su 
producción con relación a su medio 
ambiente. 

 
 VERBALIZACIÓN 

 

Al finalizar el trabajo, cada niño dará su 
opinión acerca del tema tratado. 

 

Aseo-Refrigerio-recreo-aseo 
 

CIERRE Hacen recuento de lo realizado. 
¿Qué aprendimos hoy? 
¿Qué parte de nuestro cuerpo las hemos 
hecho mover? 
¿De qué tema hemos argumentado? 
Actividad de salida 

Se preparan para la salida 
Se despiden de su maestra y compañeros. 

 
 
 

 
 



 

MATRIZ DE INVESTIGACIÓN 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: LA LECTURA ICONOGRÁFICA PARA DESARROLLAR LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS EN LOS NIÑOS 

Y NIÑAS DE 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JULIO ARMANDO RUIZ VÁSQUEZ EN EL DISTRITO DE AMARILIS, HUÁNUCO-2017. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA INSTRUMENTOS 

 
Problema general 
 
¿En qué medida la aplicación 
de la lectura iconográfica 
desarrollará las habilidades 
comunicativas en los niños y 
niñas de 5 años de la 
Institución Educativa Julio 
Armando Ruiz Vásquez en el 
distrito de Amarilis, Huánuco-
2017? 

 
 

Problemas específicos 
 

 ¿De qué manera influye la 
lectura iconográfica en el 
desarrollo de la habilidad 
comunicativa de escuchar en 
los niños y niñas de 5 años 
de la Institución Educativa 
Julio Armando Ruiz Vásquez 
en el distrito de Amarilis, 
Huánuco-2017? 

 ¿De qué manera influye la 
lectura iconográfica en el 
desarrollo de la habilidad 
comunicativa de hablar en 
los niños y niñas de 5 años 
de la Institución Educativa 
Julio Armando Ruiz Vásquez 

 
Objetivo general 
 
Determinar el nivel de 
influencia de la lectura 
iconográfica en el desarrollo de 
las habilidades comunicativas 
en los niños y niñas de 5 años 
de la Institución Educativa Julio 
Armando Ruiz Vásquez en el 
distrito de Amarilis, Huánuco-
2017. 

 
Objetivos específicos 
 

 Establecer la influencia de la 
lectura iconográfica en el 
desarrollo de la habilidad 
comunicativa de escuchar en 
los niños y niñas de 5 años de 
la Institución Educativa Julio 
Armando Ruiz Vásquez en el 
distrito de Amarilis, Huánuco-
2017. 

 Establecer la influencia de la 
lectura iconográfica en el 
desarrollo de la habilidad 
comunicativa de hablar en los 
niños y niñas de 5 años de la 
Institución Educativa Julio 
Armando Ruiz Vásquez en el 
distrito de Amarilis, Huánuco-
2017. 

 
Hipótesis General 
 
La lectura iconográfica influye 
significativamente en el 
desarrollo de las habilidades 
comunicativas en los niños y 
niñas de 5 años de la Institución 
Educativa Julio Armando Ruiz 
Vásquez en el distrito de 
Amarilis, Huánuco-2017. 
 
Hipótesis específicos 
 

 La lectura iconográfica influye 
significativamente en el 
desarrollo de la habilidad 
comunicativa de hablar en los 
niños y niñas de 5 años de la 
Institución Educativa Julio 
Armando Ruiz Vásquez en el 
distrito de Amarilis, Huánuco-
2017. 

 La lectura iconográfica influye 
significativamente en el 
desarrollo de la habilidad 
comunicativa de escuchar en 
los niños y niñas de 5 años de 
la Institución Educativa Julio 
Armando Ruiz Vásquez en el 
distrito de Amarilis, Huánuco-
2017. 

 
Variable Independiente 

 
Lectura Iconográfica 

 
 

Variable Dependiente 
 

Habilidades Comunicativas 
 
 

 
Tipo: 
Cualitativo/Cuantitativo 

 
Nivel: 
Experimental 
 
Diseño: 
Pre experimental 
 
 
Población: 
Estará constituida por 49 
niños y niñas de Educación 
Inicial de la Institución 
Educativa “Julio Armando 
Ruiz Vásquez”. 

 
Muestra: 
Estará constituida por 24 
niños y niñas de 5 años del 
nivel inicial.   

 
Sesiones de Aprendizaje 

 
 
 
 

Ficha de Observación 



 

en el distrito de Amarilis, 
Huánuco-2017? 

 ¿De qué manera influye la 
lectura iconográfica en el 
desarrollo de la habilidad 
comunicativa de leer en los 
niños y niñas de 5 años de la 
Institución Educativa Julio 
Armando Ruiz Vásquez en el 
distrito de Amarilis, 
Huánuco-2017? 

 ¿De qué manera influye la 
lectura iconográfica en el 
desarrollo de la habilidad 
comunicativa de escribir en 
los niños y niñas de 5 años 
de la Institución Educativa 
Julio Armando Ruiz Vásquez 
en el distrito de Amarilis, 
Huánuco-2017? 

 
 

 Establecer la influencia de la 
lectura iconográfica en el 
desarrollo de la habilidad 
comunicativa de leer en los 
niños y niñas de 5 años de la 
Institución Educativa Julio 
Armando Ruiz Vásquez en el 
distrito de Amarilis, Huánuco-
2017. 

 Establecer la influencia de la 
lectura iconográfica en el 
desarrollo de la habilidad 
comunicativa de escribir en 
los niños y niñas de 5 años de 
la Institución Educativa Julio 
Armando Ruiz Vásquez en el 
distrito de Amarilis, Huánuco-
2017. 

 
-  

 La lectura iconográfica influye 
significativamente en el 
desarrollo de la habilidad 
comunicativa de leer en los 
niños y niñas de 5 años de la 
Institución Educativa Julio 
Armando Ruiz Vásquez en el 
distrito de Amarilis, Huánuco-
2017. 

 La lectura iconográfica influye 
significativamente en el 
desarrollo de la habilidad 
comunicativa de escribir en 
los niños y niñas de 5 años de 
la Institución Educativa Julio 
Armando Ruiz Vásquez en el 
distrito de Amarilis, Huánuco-
2017. 

 

 
 

 


