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RESUMEN 

 

 

El estudio tiene el propósito de determinar la influencia del cuento como estrategia para 

producir textos en estudiantes de segundo grado de la Institución Educativa de 

Mamayaque, el diseño fue preexperimental con pretest y postest, la muestra lo 

conformaron 23 alumnos, el instrumento para medir la variable dependiente fue la 

prueba escrita. Según los resultados del pretest, el 65% de los escolares se encuentran 

en el nivel deficiente, el 26% está en el nivel regular, y el 4% se ubica en los niveles 

bueno y destacado, respectivamente; sin embargo, después de desarrollar sesiones de 

aprendizaje basados en los cuentos del pueblo awajún, los hallazgos del postest 

muestran que, el 17% se ubica en el nivel deficiente, el 35% en el nivel regular, el 26% 

está en el nivel bueno, y el 22% alcanza el nivel destacado; por tanto, se concluye que 

los cuentos awajún influyen positivamente en el desarrollo de capacidades de 

producción de textos escritos en las dimensiones de planificación, textualización y 

revisión, en los alumnos.  

 

Palabras clave: Cuento, estrategia, producción de textos. 
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ABSTRACT 

 

 
The study has the purpose of determining the influence of the story as a strategy to 

produce texts in second grade students of the Educational Institution of Mamayaque, the 

design was pre-experimental with pre-test and post-test, the sample was made up of 23 

students, the instrument to measure the variable dependent was the written test. 

According to the results of the pretest, 65% of the students are in the poor level, 26% 

are in the regular level, and 4% are in the good and outstanding levels, respectively; 

however, after developing learning sessions based on the tales of the Awajún people, 

the post-test findings show that 17% are at the poor level, 35% at the regular level, and 

26% are at the good level. , and 22% reach the outstanding level; therefore, it is 

concluded that the Awajún stories positively influence the development of written text 

production capacities in the dimensions of planning, textualization and revision, in the 

students. 

 

Keywords: Story, strategy, text production. 
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ETEJAMU 

 
Juuju autunajuka anentaisa aikamui uchi papijamin Aishman, Nuwaush aidau, ditakesh 

augmatbaunash (cuento), anentaimas takatan unuimagti tusa, takasji papijamin jimag 

mijan wedaujai (2° año), ayamtai Mamayaque IESM Mamayaque, uchi numpaju 

augtaiji aidaunum, tuja takasjai 23 papijamin aidaujai, dekatkauk dekaptiksajai (pretest) 

dekas nuadui wainkajai 65 % uchi dekainachu nunuu tabaun, antsag 26% machik 

antuidau, nuigtu 4% uchi dekau utujimkas. Nuna wainkan takasjai senchi kakantsan, 

uchijai ijuntsan, wajuk ditash makimakishkish takamainaita nuna anntaimtujan, dutikan 

dui dekaptikmamtisajai (postest) tawa nua dekatasan, dutikan wainkajai dekas awai 

17%  utujimaidau, antsag 35%  unuimajaju, nuigtu 22% shiig utujimkas takaidau 

ditakeshkam, augmattsashkam, agajashkam, dekas imanai juti awajuntinmaya pachisa 

uchik jintiamunum unuimainawai shiig, dekainawai wajuk nagkamnawa, wajukauwaita, 

nuigtu wajuk abuewa nunashkam, papijamin anenmamas antsag uyumasa takatan, 

papijamin asag. 

 

Chicham etejamu:  Augmattsajishkam Chicham agaja . 

. 
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I. INTRODUCCIÓN 

A nivel global el incremento constante del analfabetismo funcional es preocupante para 

los académicos, la sociedad que se desenvuelve en un escenario de gran apogeo y 

universalización de las tecnologías de la información y la comunicación trae ventajas 

pero, su mal uso, constituye una amenaza para el desarrollo de una capacidad 

fundamental que es la producción de textos, en ese orden de ideas, Barragán (2013), 

refiere que las dificultades que presentan los escolares en su escritura, constituye uno de 

los motivos que ocasionan o dan origen al fracaso escolar, situación que en general, los 

acompaña durante toda una vida si no aplican alternativas de solución de modo 

oportuno. 

 

En el espacio latinoamericano, no cabe duda que la práctica de escribir, se concreta cada 

vez menos, comparativamente con las sociedades del primer mundo, claro está que si 

los docentes no escriben, tampoco lo harán los alumnos, en ese sentido, Ferreiro (2003) 

manifiesta que la escuela debe tener como una de las funciones principales, formar 

lectores y también formar escritores, además agrega que “si no se logra conseguir que al 

final de diez años de escolaridad el alumnos pueda discernir cuándo le están mintiendo 

por escrito y cuando le están comunicando la verdad, seguramente habremos fallado, 

dado que la escritura es una capacidad principal para toda la vida”.  

 

Haciendo un análisis de la práctica de la escritura en nuestro país, seguramente 

encontraremos más de una crítica hacia el quehacer de la escuela, algunos expertos 

manifiestan que el interés por escribir y producir textos, debe gestarse desde los 

primeros años de escolaridad, procurando que sea tomado como una tarea o mejor dicho 

como una labor gratificante, interesante y significativa donde el escolar disfruta al crear 

sus textos, en ese sentido, Jolibert (1999), refiere que tiene singular relevancia que los 

escolares vayan tomando conciencia del camino o recorrido que siguieron en términos 

metodológicos para producir un texto, y allí debe estar de todos modos, el seguimiento 

y monitoreo por parte del docente para brindar apoyo y atención oportuna y asertiva al 

alumno. 
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Particularmente, en la región de Amazonas, se aprecia una brecha en la calidad de la 

educación impartida entre la zona rural y la urbana, a nivel nacional, se ubica por debajo 

de la media en logros de aprendizaje, la educación del campo enfrenta problemas 

álgidos, asociados a deficiente infraestructura, falta de docentes, escasos medios y 

materiales estructurados, uso de metodologías tradicionales y desfasadas, escaso apoyo 

de los padres de familia, falta de monitoreo; sumado a todo ello, particularmente en las 

comunidades awajún, donde los docentes tienen que desarrollar sus clases en lengua 

materna y segunda lengua, la dispersión geográfica, la desnutrición crónica y la pobreza 

extrema son características que están presentes en la mayoría o en todas las 

comunidades, eso hace que el nivel educativo de los estudiantes sea deficiente 

(Ministerio de Educación, 2014). 

 

La comunidad de Mamayaque, se encuentra ubicada en el cuenca del Cenepa, sus 

habitantes son bilingües, habitan la parte de la selva peruana, con una variada flora y 

fauna, que se caracteriza por ser muy productiva, tienen como lengua materna el awajún 

y el castellano es su segunda lengua, el distrito limita con el vecino país del Ecuador; y 

las actividades principales son la pesca, la caza y la agricultura de productos nativos 

como la yuca, el plátano, el cacao, entre otros; en ella funciona la Institución Educativa 

Secundaria “Mamayaque” que atiende a estudiantes del primero al quinto grado; los 

docentes hacen sus comentarios en el sentido que los alumnos no comprenden lo que 

leen, que escriben muy poco, la producción de textos no es una práctica constante, 

situación que también es percibida en los escolares del segundo grado de educación 

secundaria, donde los alumnos se muestran reacios al desarrollo de las actividades 

pedagógicas que tienen que ver con la lectura y la escritura, tiene carácter de 

instrumental para la totalidad de las demás áreas del currículo, se aprecia además un 

desánimo por participar en las clases, situación que ha motivado plantearnos el siguiente 

problema de investigación ¿De qué manera influye el cuento como estrategia para la 

producción de textos en estudiantes de segundo grado de secundaria de la Institución 

Educativa de Mamayaque?    

El objetivo general fue determinar la influencia del cuento como estrategia para la 

producción de textos en estudiantes de segundo grado de la Institución Educativa 

“Mamayaque”, 2021; los objetivos específicos: a) identificar el nivel de producción de 
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textos narrativos en la dimensión planificación mediante la aplicación de la estrategia 

del cuento en estudiantes de segundo grado de la IES de Mamayaque; b) identificar el 

nivel de producción de textos narrativos en la dimensión textualización mediante la 

aplicación de la estrategia del cuento en los estudiantes de segundo grado; c) identificar 

el nivel de producción de textos narrativos en la dimensión revisión mediante la 

aplicación de la estrategia del cuento en los estudiantes de segundo grado; d) identificar 

la influencia del cuento en la mejora de la producción de textos en los estudiantes de 

segundo grado de educación secundaria de Mamayaque.   

La investigación tiene una gran importancia dado que la producción de textos forma 

parte de la realidad en la comunidad donde se va a intervenir con el estudio, los niños y 

adolescentes leen y escriben muy poco, y si lo hacen, es por exigencia del profesor y 

para desarrollar sus tareas o trabajos escolares, aun cuando Lucas (2014), refiere que la 

escritura y a la par, la lectura no pueden ser definidas como meras herramientas 

académicas, más bien deben ser consideradas como valiosos instrumentos que 

contribuyen indefectiblemente al crecimiento personal y también al crecimiento social y 

de todo individuo; por tanto, debe ser desarrollado, formado, cultivado con mucha 

dedicación desde los primeros años de escolaridad. Por otro lado, la justificación teórica 

está presente porque se consideran teorías que nutren el estudio, y que están vigentes en 

la actualidad; asimismo, el trabajo se justifica metodológicamente, debido que ante la 

limitada capacidad para producir textos, por parte de los alumnos del segundo grado de 

educación secundaria, se aprovechan los cuentos que forman parte de la sabiduría 

popular del pueblo awajún, y que de todos modos, los escolares los conocen porque sus 

padres u otras personas los narran, adicionalmente, los agrada escuchar porque 

involucra en su contenido, las vivencias, usos y costumbres con elementos propios de la 

población; y el propósito es potenciar los niveles de producción de textos en los 

escolares que participan en el estudio. 

 

Ocampo (2017), desarrolló un estudio sobre la ensalada de cuentos como estrategia para 

la mejora de la producción de cuentos en estudiantes de 3° Gdo., su objetivo fue 

analizar la influencia de la estrategia “ensalada de cuento” para mejorar la producción 

de textos. Estudio de enfoque cuantitativo, con diseño cuasiexperimental, la población 

fue de 303 estudiantes con una muestra de 32; el instrumento fue la nota de campo y el 
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registro fotográfico; concluyendo que, la estrategia de la ensalada del cuento contribuyó 

positivamente en los estudiantes, dado que presentaron avances en su proceso de 

producción de textos narrativos; además, se evidenció que el cuento debe tomarse como 

secuencia completa de asociación de oraciones.   

 

Tayo y Mego (2018), en su investigación titulada el cuento como estrategia didáctica 

para mejorar la comprensión y producción en alumnos de la I.E. 101172, Bambamarca. 

Su objetivo fue determinar la influencia del cuento en la comprensión textual en 

escolares; el diseño fue preexperimental; la muestra, 12 estudiantes de quinto grado: su 

instrumento, la prueba objetiva; las conclusiones: los resultados del pretest el 90% se 

encuentra en el nivel de inicio en la comprensión y producción de textos; además, frente 

a las debilidades encontradas; las sesiones de aprendizaje utilizando el cuento, aplicados 

con los estudiantes permitió mejorar significativamente, indiscutiblemente, el proceso 

comprensivo de textos; finalmente, el cuento influye positivamente para la comprensión 

y también para la producción de textos. 

 

Calsin y Vilca (2019), investigaron la estrategia de la narración para la producción de 

textos narrativos en estudiantes de 2° grado, IES de la ciudad de Puno. Su propósito, 

identificar si el uso de la narración como estrategia, contribuye a mejorar la producción 

textual. El diseño es cuasiexperimental, la muestra lo conformaron 35 estudiantes del 

nivel secundario. El instrumento usado fue la rúbrica; las conclusiones fueron: la 

estrategia de la narración potenció el logro la producción textual, dado que la mayoría 

de escolares se ubicaron en logro esperado; además, el nivel de planificación, 

textualización y revisión; antes de la aplicación de la estrategia narrativa, estuvo en 

inicio, después de la concreción de la variable experimental, ascendió hasta logro 

esperado. 

 

Arista y Puscan (2016), estudiaron la utilización de periódico mural hacia la mejora de 

la producción de textos en escolares de 1° de secundaria de Chachapoyas. El objetivo 

fue mejorar la producción de textos. La investigación fue de diseño cuasiexperimental. 

La muestra estuvo conformada por 25 escolares. Para la recolección de datos se 

emplearon lista de cotejo. En sus conclusiones argumentan que los alumnos lograron 

mejorar la producción de textos, creando un clima favorable asociado al dinamismo y 
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confianza al participar en las actividades de aprendizaje. Asimismo, la producción de 

textos permitió mejorar la escritura desde la planificación, la textualización y la 

revisión. 

 

Huamán (2016), investigó las estrategias de aprendizaje para mejorar la producción de 

textos narrativos en escolares de 3° de secundaria de la IE de La Jalca, Chachapoyas. Su 

objetivo fue mejorar la producción de textos en estudiantes. La investigación fue 

cuasiexperimental, trabajada con 29 alumnos. Para la recolección de datos se empleó 

lista de cotejo. Los resultados obtenidos, en el postest evidencia que los estudiantes que 

conformaron el grupo experimental obtuvieron un logro significativo en la producción 

de textos narrativos, confirmando que las estrategias de aprendizaje aplicadas 

adecuadamente permitieron mejorar las capacidades asociadas a la producción de textos 

narrativos.  

 

En lo que respecto a las teorías del aprendizaje para Rivas (2013), el aprendiz humano 

es un procesador de información, pero también es, indudablemente, un buscador e 

indagador de información, teniendo como base sus experiencias previas; entonces, el 

aprendizaje significativo se sustenta en “el centro de la teoría de la asimilación se 

explica en que los nuevos significados son adquiridos por interacción de ideas 

(conocimientos) nuevas y significativas, con conceptos adquiridos anteladamente”. En 

ese sentido, cuando se brinda el protagonismo a los escolares que creen o inventen sus 

propios cuentos, a partir de historias o narraciones de su entorno, entonces estamos 

permitiendo que aprendan con sentido. 

 

Teoría social cultural de Vigotsky, como señala Ferreiro y Gómez (1997), brinda mucha 

importancia al contexto social donde se desenvuelven o se desarrollan los alumnos, 

sumado a esto su riqueza cultural donde el adulto juega un papel preponderante, como 

referentes de los niños, aprovechando como insumo la actividad lúdica. En relación al 

cuento, constituye estrategia con gran riqueza cultural de los pueblos y narrados a los 

niños, tiene aún más sentido y relevancia; constituyendo de esta manera un soporte 

importante para el aprendizaje. 
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La producción de textos narrativos, para García (2015), “se asocia a los procesos de 

composición y también de redacción. Cabe precisar que el primero se relaciona 

directamente con el arte de pensar y también de reflexionar, sobre el contenido del 

cuento. El segundo, está asociado al acto de ordenar y escribir, respetando un esquema”. 

Dentro de los textos literarios, está presente un subgénero conocido como épico o 

narrativo; es el que está asociado al relato de sucesos reales o también imaginarios, que 

ocurre al autor o a otra persona. 

 

Los textos narrativos, para el presente estudio, se han considerado tres dimensiones: 

planificación, textualización, revisión (Cortez y García, 2010). a) planificación, se 

refiere a todas las actividades previas a la etapa de escritura o textualización, señala el 

autor, que la planificación está asociado al proceso en el cual se realiza una 

representación mental, completa y esquemática, de lo que en realidad quiere escribir y 

cómo va a proceder. a) planificación, en esta etapa, se organizan todas las ideas en un 

esquema que servirá como guía para la escritura o textualización de lo producido; b) 

textualización, una vez que se tienen las ideas organizadas en un esquema, se puede 

empezar a redactar el texto; se concreta en oraciones y párrafos lo planificado; y c) 

revisión, etapa en la que se realiza un diagnóstico del texto, de tal manera que se 

admitan correcciones, enmendaduras de los errores o lo que se llama el texto en 

borrador; para Cassany (1995), “la revisión es mucho más que una supervisión final del 

escrito porque implica una determinada actitud de escritura y estilo de trabajo. En ese 

sentido, para que la revisión sea exitosa, no solo se debe tener habilidades técnicas sino 

también de actitudes y, además, de valores”. 

 

El cuento, según Cortázar (2004), es una de las formas más tradicionales o antiguas de 

la literatura del pueblo, que se transmite a través de la oralidad; se caracteriza por ser de 

corte breve, que está construido o elaborado básicamente en prosa y corresponde a un 

género literario que se diferencia de otros, mucho más elaborados. Su estructura, inicia 

según Herreros (2011), con: el inicio, llamado también comienzo, es la parte primera de 

la historia, presentando particularidades en la forma de su redacción o presentación, 

tales como: “Había una vez …, érase una vez …, en cierta oportunidad …; b) nudo, 

conocido también con el nombre de nudo o clímax, constituye la parte más importante 

del cuento, dicho de otro modo, es la más significativa, y también tiene la cualidad de 
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ser la más larga, en ella se diferencian dos partes: el problema, donde algo especial 

aparece o sucede; y la acciones o sucesos, que constituyen distintas situaciones y hechos 

dar solución al problema; son esas las características del nudo; y c) final, conocido 

también con el nombre de desenlace, última parte del cuento y también la más corta, 

donde termina la historia, cuento o narración, con emociones de felicidad, tristeza, 

sorpresa, accidente. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1. Diseño de investigación  

El estudio se caracteriza por ser de tipo preexperimental, con pretest y postest con 

un solo grupo (Tamayo, 2003). 

 

Esquema 

 

 

 

Ge: Grupo experimental 

O1: Aplicación del pretest 

X : Aplicación de la variable experimental. 

O2 : Aplicación del postest 

 

 

2.2. Población muestral 

La población muestral que se entiende como grupo de personas o elementos que 

participan en una investigación, fueron 23 alumnos matriculados en el segundo 

grado de educación secundaria del colegio Mamayaque, que fueron seleccionados 

por muestreo no probabilístico o intencional. 

  

2.3. Métodos, técnicas, instrumentos y procedimentos  

En el desarrollo del presente estudio, se hizo uso del método científico, y además, 

se recurrió a método analítico particularmente en la elaboración de los 

antecedentes de la investigación, en las bases teóricas, entre otros componentes; 

pero también se hizo uso del método sintético, básicamente para la elaboración de 

los resultados, así como también de la discusión y de las conclusiones (Gutiérrez, 

2011). 
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La técnica entendida como aquel conjunto de herramientas que las utiliza el 

investigador de modo que pueda obtener, además de procesar, conservar y 

comunicar datos, en base a objetivos (Gutiérrez, 2011), para el presente caso, se 

usó como técnica la observación.  El instrumento que se utilizó para la variable 

experimental fue la lista de cotejo, y para la variable dependiente, la prueba 

escrita. 

 

 

Procedimientos 

Los procedimientos que se ha seguido para el presente trabajo de investigación, se 

explica a continuación, dejando claro que en las instituciones educativas de la 

jurisdicción de la UGEL IBIR Imaza, y particularmente las que están ubicadas en 

las comunidades que forman parte de la muestra, en la actualidad están realizando 

las clases y las responsabilidades de gestión administrativa, en forma presencial, 

cumpliendo con todos los protocolos de sanidad, para garantizar la vida y la salud 

de agentes y actores educativos. 

 

Los procedimientos fueron: 

- Coordinación con las autoridades educativas. 

- Coordinación con las autoridades comunales. 

- Elaboración y presentación de documentos para autorización de ejecución 

de la investigación. 

- Desarrollo del trabajo de campo, que se hará de manera presencial, dado 

que, en la UGEL Cenepa, estamos desarrollando las clases de forma 

presencial. 

- Procesamiento estadístico de los datos obtenidos. 

- Interpretación de los resultados. 

-        Agradecimiento a los estudiantes por su participación en el estudio 

- Agradecimiento a las autoridades por brindar las facilidades. 
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2.4. Análisis de datos 

Para el análisis de datos, se hizo uso de la estadística aplicada a la investigación, 

se realizarán los cálculos correspondientes, usando el programa de Excel, en 

seguida serán presentados los resultados, en tablas y figuras, para su posterior 

interpretación. 
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III. RESULTADOS 

Tabla 1  

Nivel de producción de textos, en la dimensión de planificación de los estudiantes de la 

IES Mamayaque  

 

Planificación - Pretest 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Destacado 0 0 

Bueno 1 4 

Regular  5 22 

Deficiente 17 74 

Total 23 100 

 

 

Figura 1  

Nivel de producción de textos, en la dimensión de planificación de los estudiantes de la 

IES Mamayaque – Pretest  

 

 

 

Se evidencia que los estudiantes de segundo grado de la IES de Mamayaque, el nivel de 

producción de textos en la dimensión de planificación, según el pretest, es 

predominantemente deficiente con el 74%, y regular con el 22%. 
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Tabla 2  

Nivel de producción de textos, en la dimensión de textualización de los estudiantes de la 

IES Mamayaque – Pretest  

 

Textualización - Pretest 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Destacado 1 4 

Bueno 1 4 

Regular  7 30 

Deficiente 14 61 

Total 23 100 

 

 

Figura 2  

Nivel de producción de textos, en la dimensión de textualización de los estudiantes de la 

IES Mamayaque - Pretest  

 

 

 

Se evidencia que los estudiantes de segundo grado de la IES de Mamayaque, el nivel de 

producción de textos en la dimensión de textualización, según los resultados del pretest, 

el 61% es deficiente, y el 30% es regular, y el 8% se encuentra en los niveles de bueno y 

destacado, respectivamente. 
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Tabla 3  

Nivel de producción de textos, en la dimensión de revisión de los estudiantes de la IES 

Mamayaque - Pretest  

  

Revisión - Pretest 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Destacado 1 4 

Bueno 2 9 

Regular  6 26 

Deficiente 14 61 

Total 23 100 

 

 

Figura 3  

Nivel de producción de textos, en la dimensión de revisión de los estudiantes de la IES 

Mamayaque - Pretest  

 

 

 

Se observa que los estudiantes de segundo grado de la IES de Mamayaque, su nivel de 

producción de textos en la dimensión de revisión, según el pretest, es básicamente 

deficiente con el 61%, y regular con el 26%. 
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Tabla 4  

Nivel de producción de textos, en la dimensión de planificación de los estudiantes de la 

IES Mamayaque - Postest  

 

Planificación - Postest 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Destacado 4 17 

Bueno 5 22 

Regular  7 31 

Deficiente 7 30 

Total 23 100 

 

Figura 4  

Nivel de producción de textos, en la dimensión de planificación de los estudiantes de la 

IES Mamayaque - Postest  

 

 

 

Según los resultados del postest, el nivel de producción de textos en la dimensión de 

planificación de los estudiantes de la IES Mamayaque, es destacado, según el 12%; 

bueno, según el 22%, y en los niveles de regular y deficiente, hay un empate con el 30% 



31 

 

en cada uno de ellos, la mejora fue debido al desarrollo de las sesiones de aprendizaje en 

base a cuentos populares. 

Tabla 5  

Nivel de producción de textos, en la dimensión de textualización de los estudiantes de la 

IES Mamayaque - Postest  

 

Textualización - Postest 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Destacado 5 22 

Bueno 6 26 

Regular  8 35 

Deficiente 4 17 

Total 23 100 

 

Figura 5  

Nivel de producción de textos, en la dimensión de textualización de los estudiantes de la 

IES Mamayaque - Postest  

 

Según los resultados del postest, el nivel de producción de textos en la dimensión de 

textualización de los estudiantes de la IES Mamayaque, es destacado, según el 22%; 

bueno, según el 26%, y en los niveles de regular y deficiente, se encuentran el 35% y el 

17%, respectivamente, observando una mejora importante en la producción textual. 
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Tabla 6  

Nivel de producción de textos, en la dimensión de revisión de los estudiantes de la IES 

Mamayaque - Postest  

 

Revisión - Postest 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Destacado 6 26 

Bueno 5 22 

Regular  9 39 

Deficiente 3 13 

Total 23 100 

 

Figura 6  

Nivel de producción de textos, en la dimensión de revisión de los estudiantes de la IES 

Mamayaque - Postest  

 

 

 

Según resultados del postest, el nivel de producción de textos en la dimensión de 

revisión, la mayoría se encuentra en el nivel destacado con 26%, en el nivel bueno está 
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el 22%, y en el nivel deficiente se encuentra el 13%; se observa que los estudiantes 

mejoraron en su producción de textos, debido a las sesiones en base a los cuentos 

populares. 

 

Tabla 7  

Nivel de producción de textos: pretest – postest de los estudiantes de segundo grado de 

Mamayaque 

Pretest Postest 

Nivel     f          %               f                          % 

Destacado 1 4 5 22 

Bueno 1 4 6 26 

Regular 6 26 8 35 

Deficiente 15 65 4 17 

Total 23 100 23 100 

 

Figura 7  

Nivel de producción de textos: pretest – postest de los estudiantes de segundo grado de 

Mamayaque 

 
 

Según resultados del pretest y postest en lo que respecta al nivel de producción de textos 

en alumnos de segundo grado de la IES Mamayaque, al comparar los hallazgos, se 
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observa que hubo una mejora importante, dado que en los niveles destacado y bueno, en 

el pretest, solamente se encontraba el 4% en cada uno; mientras que en el postest, esos 

niveles es alcanzado por el 17% y 22% respectivamente; por otro lado, en el pretest, el 

nivel deficiente es de 65%; y en el postest, el nivel deficiente se reduce al 17%, y en el 

nivel destacado, se incrementa hasta el 22%, quedando en evidencia que el desarrollo de 

sesiones de aprendizaje en base a cuentos populares, tuvo un impacto positivo en la 

mejora de la producción de textos. 
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IV.   DISCUSIÓN 

 

La investigación se basó en determinar la influencia de los cuentos en la producción de 

textos de los alumnos de la IES Mamayaque, teniendo en cuenta que la producción 

escrita es una demanda que debe ser cubierta por la educación, dado que los estudiantes 

ingresan a su educación secundaria con niveles bajos en el desarrollo de la capacidad de 

producción; y como refiere Londoño y Ospina (2017), la producción escrita debe ser 

una labor fundamental en la escuela por cuanto va a contribuir al desarrollo de 

competencias sociales y va afianzar el aprendizaje en todas las materias del currículo.  

Leyendo los resultados, se observa que en la dimensión de planificación, 

específicamente en el pretest, la producción de textos, es básicamente deficiente, con el 

74%, al igual que las dimensiones de textualización y de revisión con el 61% en cada 

uno, en ese mismo nivel, ello significa que la mayoría de los alumnos no son capaces de 

producir textos escritos; encontrando coincidencias con el estudio de Tayo y Mego 

(2018), al concluir que el 90% de sus estudiantes se encuentra en el nivel de inicio, es 

decir, sus alumnos tienen dificultades para producir y comprender textos; también se 

encuentra similitudes con el estudio de Calsin y Vilca (2019) al concluir que en el 

pretest, los alumnos se encontraban en el nivel de inicio en la producción de textos 

narrativos; sin embargo, después de desarrollar la estrategia narrativa, lograron avanzar 

hasta el logro esperado. 

 

Los hallazgos del postest, de acuerdo a los resultados, resultan ser favorables, dado que, 

en la dimensión de planificación, el 17% avanza hasta el nivel destacado, y el 22% hasta 

el nivel bueno; en la dimensión de textualización, casi la mitad se encuentran en los 

mejores niveles, con el 22% en el nivel destacado y el 26% en el nivel bueno; en la 

dimensión de revisión, hay un empate con la dimensión  anterior, en los dos primeros 

niveles, y solamente el 17% se encuentra en el nivel deficiente; concluyendo que, el 

desarrollo de las sesiones de aprendizaje en base a los cuentos populares de la etnia 

awajún, permitieron mejorar el nivel de producción de textos escritos en los alumnos de 

Mamayaque; coincidiendo con el estudio de Ocampo (2017), cuando concluye que su 
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estrategia de ensalada de cuentos, contribuyó de modo positivo en los proceso de 

producción de textos narrativos; sin embargo, también existen coincidencias con el 

estudio de Huamán (2016), al concluir que el desarrollo de sus estrategias de 

aprendizaje con sus alumnos del tercer grado, influyeron en la producción de textos 

narrativos; finalmente, se encuentran similitudes con el estudio de Arista y Puscan 

(2016), cuando concluyen que, el periódico mural como estrategia, favoreció en sus 

estudiantes de primero de secundaria, en la producción de textos en la planificación, y 

también en la textualización y en la revisión.  
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V.  CONCLUSIONES 

 

1. El nivel de producción de textos en la dimensión de planificación, según los 

resultados del pretest, el 74% se encuentra en el nivel deficiente, seguido del 22% 

en el nivel regular y solamente el 4% en nivel bueno, tal como se observa en la 

tabla y figura 1; lo que significa que los alumnos tienen dificultades para producir 

textos. 

2. El nivel de producción de textos en la dimensión de textualización, de acuerdo 

con los resultados del pretest, el 61% alcanza el nivel deficiente, el 30% el nivel 

regular, y el 4% en cada uno de los niveles: destacado y bueno (Tabla y figura 2). 

En la dimensión de textualización, el resultado del nivel deficiente, es igual al de 

la dimensión anterior, y en el nivel regular, se encuentra el 26% (Tabla y figura 

3); lo cual es un indicador que también existen dificultades en los alumnos para la 

producción de textos escritos. 

 

3. Según resultados del postest, en la dimensión de revisión, el 17% se encuentra en 

el nivel destacado y el 22% en el nivel bueno; en la dimensión de textualización, 

el 22% está en el nivel destacado y el 26% en nivel bueno; en la dimensión de 

revisión, el 26% está en el nivel destacado y el 22% en el nivel bueno, y 

solamente el 13% se encuentra en el nivel deficiente (Tablas y figuras 4, 5 y 6). 

 

4. Finalmente, al comparar los resultados obtenidos en el pretest y el postest, se 

observa que el nivel de producción de textos, se incrementó de manera 

significativa, tal es así que del 4% en el nivel destacado en el pretest, avanzan 

hasta el 22% en el postest; y de una media de 65% de resultados en el nivel 

deficiente en el pretest, se reduce al 17% en el postest, debido al desarrollo de 

sesiones de aprendizaje basados en los cuentos awajún (Tabla y figura 7).  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. A los docentes por horas de la Institución Educativa Secundaria Mamayaque 

especialmente del área de Comunicación, priorizar en su programación a corto y 

mediano alcance, el uso de los cuentos awajún como estrategias para potenciar la 

capacidad de producción de textos.  

 

2. A las autoridades educativas de la Institución Educativa Secundaria de 

Mamayaque, promover o disponer que la literatura popular sea utilizada como 

parte del plan lector en educación básica, para contribuir a la conservación de los 

cuentos a través del tiempo, y a la vez para desarrollar capacidades asociadas a 

producir textos en los estudiantes. 
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Anexo 1 
Operacionalización de la variable 
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Anexo 2 

Carta y constancia para el desarrollo de trabajo de campo  
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Anexo 3 

Pretest 
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Anexo 4 
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El sol y las alas  

Cuento awajún 

 

El Iwa mediante un conjuro hizo los cerros,  

bajadas y grandes cuevas. La gente no  
podía pasar por eso lugares cuando quería 

visitar a sus familiares, y les dificultaba la 

búsqueda de alimentos. 

El Sol, viendo el sufrimiento de la gente, 

llamó a Zarigüeya y Gallinazo. Les enseñó 

cómo deberían hacer para poder volar 

como aves. 

Les dijo cómo debían amarrarse bien las alas 

y cómo debían echarles la brea para que no 

se les cayeran las alas: “Cuando les echen 

brea a sus alas, párense bajo la sombra de 

un árbol donde no llegue la luz de la luna 

llena para que penetre bien la carne. Luego, 

no salgan al sol para que no se malogre el 

pegado con la brea”; les dijo. 

Les dio todas las instrucciones y los mandó a 

ponerse las alas. 

Zarigüeya y Gallinazo comenzaron a pegar 

las plumas y amarrar las alas entre sus 

brazos. 

Luego, los primeros días estuvieron bajo la sombra. Pasando pocos días, Zarigüeya se 

sintió aburrido y se puso a pensar en los momentos más felices que pasaba con su 

mujer. 

Sin hacer caso de las instrucciones del sol, se paró muy emocionado y dijo: “Voy a 

probar mis alas, me voy a volar porque ya están duras mis plumas”. 

Se dio un sacudón, dando un salto se despegó y voló. Mientras sus amigos preocupados 

lo llamaban diciendo que bajase, porque el calor del sol le iba a derretir las alas. Sin 

hacer caso, fue elevándose más alto y se fue a mirar a su mujer que andaba en su chacra. 

Estirando sus alas, iba jugando con el viento en el espacio, demostrando su orgullo para 

que lo viera toda la gente. La mujer de Zarigüeya, muy orgullosa de su marido, decía: 

“¡Qué lindo vuela mi marido, él es un valiente!”; a Zarigüeya le gustó el vuelo y fue 

elevándose más cerca del sol. 

Cuando se fue más arriba, chocó con el fuerte calor del sol que derritió la brea. 

Entonces comenzaron a caerse las plumas de sus alas. 
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El pobre Zarigüeya cayó a tierra y, con el impacto de la caída, quedó moribundo. La 

pobre mujer de zarigüeya, al ver la caída de su marido, se puso a llorar. 

Entonces apareció el Sol y maldijo a toda la gente, diciéndoles: “Quería que la gente 

volara como las aves porque habrían dicho que sufrían al caminar. Pero no será así, 

desde ahora todas las personas sufrirán para pasar el cerro, barranco y cueva ¡kusui! 

Zarigüeya no tendrá alas por no cumplir lo Que le dijo, pero Gallinazo si se quedará con 

sus alas ¡kusui!; así sentenció el Sol. 

Cuento popular. 
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Anexo 5 
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Anexo 6 

Validación de instrumento  
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Anexo 7 

Iconografías 

Estudiantes que forman parte de la muestra de estudio 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente explicando a sus alumnos durante el desarrollo de la clase 
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Alumnos participando en una sesión de aprendizaje, por grupos 

 
 

 

 

 
 

Docente brindando una atención personalizada a los grupos de trabajo 


