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Introducción 

Antes de la pandemia derivada del Covid19, los resultados de las pruebas PISA 

para el Perú, mostraban ligeras mejorías en cuanto a las puntuaciones relacionadas con 

los exámenes de comprensión lectora (Tito et al. 2021), esto significaba que a lo largo 

de los últimos tres años, periodo en que PISA realiza sus evaluaciones, las estrategias 

centradas en el desarrollo de la comprensión lectora aplicadas en el sector educativo 

público y privado habían permitido encaminar a los estudiantes hacia mejores 

desempeños para comprender textos en sus niveles literal, inferencial y crítico. Sin 

embargo, algo que no se menciona pero que es una virtud que debe asumirse 

implícitamente es que, desde los primeros años de educación, en general en algunos 

casos también desde los primeros años de vida, en la familia se estimula la 

comprensión lectora a través de la literatura infantil, recurriendo a menudo al uso de 

cuentos como los recursos ideales para promover la imaginación en los estudiantes 

menores de seis años.  

La literatura infantil es un tipo de género literario disfrutado por niños y 

jóvenes que se convierte en un recurso para favorecer muchas situaciones didácticas 

de aprendizaje, utilizado por las docentes del nivel inicial como estrategia de 

enseñanza, misma que por su naturaleza favorece el acercamiento a los procesos de 

adquisición de la lectura y escritura, pero que también contribuyen al desarrollo 

cognitivo de los niños (Couto y Hillesheim, 2021). El propósito de la investigación se 

centra en revalorizar desde la perspectiva teórica, el desarrollo de la literatura infantil 

y la utilidad que ha tenido en el ejercicio de la práctica docente para mejorar los 

procesos de aprendizaje y de enseñanza, partiendo desde un análisis conceptual en 

cuanto a tipos y géneros especiales, así como su utilidad en el aprendizaje, esto último 

a partir de las publicaciones realizadas en las principales bases de datos y que denotan 

a través de sus resultados la efectividad en el quehacer pedagógico.  

El presente trabajo de investigación ha sido estructurado en cuatro capítulos 

dedicados a conocer, desde la perspectiva de análisis de la autora, cómo es que se ha 

desarrollado la literatura infantil en el nivel inicial. En el primer capítulo se presenta 
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panorámicamente los objetivos propuestos en la investigación, además de establecerse 

las razones para abordar la literatura infantil en el nivel inicial.  

En el segundo capítulo se expone el marco conceptual referente a la literatura 

infantil como producto del análisis documental realizado a las investigaciones 

desarrolladas sobre el tema, además de desarrollar las composiciones literarias más 

utilizadas como son las fábulas y los cuentos.  

En el tercer capítulo se expone el desarrollo metodológico utilizado en el 

proceso de análisis documental, del mismo modo se establecen las razones del análisis 

documental asumido para la investigación. Se explica el diseño de investigación 

utilizado a través del modelo PRISMA, el cual es de mucha aplicación en las 

investigaciones bibliográficas. El capítulo finaliza con la síntesis de la información 

analizada en correspondencia con los objetivos de la investigación.  

En el cuarto capítulo se exponen las conclusiones derivadas del análisis 

documental de la información referida a la literatura infantil, así como las 

recomendaciones que se formulan a partir de las diversas reflexiones plasmadas a lo 

largo del texto.  

Para finalizar, el desarrollo de esta investigación pretende aportar a la 

comunidad de docentes del nivel inicial un recurso para la elaboración de actividades 

didácticas partiendo del análisis teórico sobre lo que representa la literatura infantil así 

como su utilidad en el proceso de aprendizaje.    
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Capítulo I 

Objetivos de la Investigación Académica 

1.1. Objetivo General 

- Fundamentar aspectos teóricos de la literatura infantil en el nivel inicial 

publicados en artículos académicos y base datos. 

1.2. Objetivos Específicos 

- Analizar teóricamente el desarrollo de la literatura infantil, los cuentos y 

fábulas en el nivel de educación inicial.  

- Sistematizar los resultados de publicaciones académicas relacionadas con la 

literatura infantil como estrategia didáctica en el nivel de Educación Inicial. 

1.3. Justificación de la Investigación 

La investigación sobre la literatura infantil aplicada a estudiantes del nivel 

inicial de la Educación Básica Regular está justificada a nivel teórico a la luz de la 

teoría del desarrollo cognitivo propuesto por Piaget, en donde la inteligencia y el 

desarrollo cognitivo tienen correspondencia con el desarrollo biológico del niño es a 

partir de ello que en diferentes etapas se debe interactuar mediante actividades que 

promuevan poner en práctica sus habilidades motrices y capacidades cognitivas 

(Suárez, 2021). De esta manera al revisar por medio de fuentes primarias relacionadas 

con la literatura infantil, se pretende respaldar estos postulados de Piaget para 

encontrar en la literatura infantil una oportunidad de que el niño construya nociones 

de espacio y tiempo en el nivel inicial, además dar un aporte teórico reflexivo sobre 

sus implicancias para las niñas y niños, a través de la sistematización, análisis en la 

búsqueda de oportunidades de aprendizaje para los estudiantes que puedan ser bien 

utilizadas no solo para el desarrollo cognitivo de los estudiantes sino también en el 

desarrollo de las dimensiones relacionadas con el actuar personal o colectivo.  
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En la justificación práctica, esta revisión realizada sobre la literatura infantil 

pretende aportar a la solución del problema en el desarrollo de la comprensión de 

textos que debe abordarse desde los primeros ciclos de la educación básica regular en 

el Perú. Existen suficientes razones para comprender que la literatura infantil puede 

servir como una propuesta para el desarrollo de competencias comunicativas y también 

el desarrollo de habilidades sociales.  

En lo que corresponde a una justificación metodológica, la investigación sobre 

la literatura infantil ha recogido fuentes confiables, publicadas en revistas y 

repositorios que pasan por un proceso de revisión amplio, en ese sentido, sirve como 

referente para futuras investigaciones relacionadas con el tema de cuentos, fábulas, 

leyendas, poemas, además de que se incluye un proceso de sistematización el cual 

ayuda a tener en cuenta el estado del arte existente en este tema.         
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Capítulo II.  

Marco Teórico Conceptual 

2.1. Literatura Infantil 

La literatura infantil es un género con amplia historia, que además ha sido 

marginado por razones políticas durante muchos años sobre todo en las nuevas 

naciones que buscaban el desarrollo de su identidad y para hacer frente a ello, los 

escritores utilizaban el lenguaje infantil para crear escenarios de la vida cotidiana pero 

asociadas con la identidad como sociedad, lo que se ha denominado transculturización 

(Pan 2023). Es en ese contexto que la literatura infantil es un tipo especial de literatura 

que emerge como una oportunidad para el desarrollo de capacidades comunicativas, 

pero también, sin perder su esencia, se articula con necesidades sociales por lo que 

vale la pena hacer un estudio desde los fundamentos conceptuales hasta su aplicación 

en el contexto escolar.  

Es importante tener en cuenta que a medida que el niño va madurando en la 

adquisición de habilidades mentales, se vuelve necesario tener en cuenta que existen 

diferentes recursos que favorecen y fortalecen este proceso de maduración cognitiva 

(Leisman et al. 2015). Desde hace muchos años, la literatura infantil se ha convertido 

en un recurso utilizado por docentes de varios niveles de educación, dosificado en gran 

medida en el nivel inicial para poder desarrollar aspectos fundamentales en los 

estudiantes como son: la creatividad, comprensión, en los primeros años fundamental 

también para la adquisición de la lectura y escritura.  

2.1.1. Definiciones de la Literatura Infantil 

En búsqueda de obtener una definición para la literatura infantil, Condori y 

Morales (2015) la refieren como un tipo especial de literatura dirigida a la infancia, 

diseñada en función de los intereses que se generan acorde con la edad de los lectores, 

además presenta un lenguaje estético que sirve de base para comunicar un enfoque de 
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la realidad, cultivando la creatividad, fortaleciendo la imaginación, así como el grado 

de fantasía de los niños. Un aspecto importante de esta definición es el proceso global 

por el que atraviesa la literatura infantil, no solamente tiene como finalidad ser un 

modo de expresión poética para los niños, sino que recorre procesos de adaptación en 

función a las demandas y necesidades emergentes de los nuevos tiempos.  

Por su parte, Weissheimer y Montoito (2020) citando a Piaget (1983), sobre la 

literatura infantil indica que ésta debe ser capaz de articularse con las otras áreas del 

aprendizaje, de tal manera que cuando el niño entra en contacto con la literatura esto 

le va a permitir tener mayor apertura al mundo, con ello se promueve el desarrollo 

mental de un conjunto de subestructuras cognitivas y perceptivas, las mismas que el 

inicio para la construcción de otras  de tipo intelectual que requieren mayor esfuerzo 

cognitivo.  

La literatura infantil presenta como característica que permite la integralidad. 

En ese sentido, la literatura infantil también se concibe como el proceso que integra 

diferentes actividades y expresiones en las que se hace uso de la palabra, de naturaleza 

lúdica, así como artística en cuya finalidad máxima se encuentra el de generar interés 

en los niños (Piscoya y Urcia, 2018). A partir de esto, se hace necesario entonces 

reflexionar en que existe un conjunto de funcionalidades o roles que permite a la 

literatura infantil ser una herramienta eficiente para la formación integral (entendida 

también en la dimensión personal como social) de los niños.   

La literatura infantil trae consigo criterios que permiten su acercamiento y 

promoción puesto que su desarrollo requiere del acompañamiento de adultos, por ende 

los autores no solamente escriben para niños sino también para familias, además de 

considerar los diferentes espacios físicos que correspondan con estímulos pertinentes 

así como el contacto con otros géneros más(Lopez y Franco, 2021).  

2.1.2. Funciones de la Literatura Infantil 

La literatura infantil tiene un carácter funcional que puede ser analizado desde 

diferentes aristas, como es el caso de Huangal (2018) quien describe como función 
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fundamental, desarrollar como un modo de expresión que involucra el pensamiento y 

lenguaje requerido en la infancia. 

También, Condori y Morales (2015), además consideran que existen funciones 

específicas: función estética, por la cual concibe un mundo o realidad para los niños 

con rasgos básicos de la belleza, a la vez que constituye un medio para que el niño 

pueda desarrollar la sensibilidad artística manifestando sus apreciaciones sobre aquello 

que considera bonito o feo; función lúdica, por medio del cual la literatura infantil 

ocasiona en el estudiante la oportunidad de no solo sentir alegría en su interior sino 

que también genera un espacio de recreación por medio del juego que le acerque por 

ejemplo a los personajes de un determinado cuento; la función ética también está 

asociada con la literatura infantil puesto que el niño construye un sistema de valores 

obtenido de su reflexión personal o colectiva sobre lo que ha percibido sensorialmente; 

también se destaca la función cultural por la cual los niños también movilizan 

capacidades para poder comprender aquello que se lee o se observa en alguna 

representación.  

Las funciones a las que se refiere en el párrafo anterior permiten iniciar un 

proceso reflexivo sobre el rol de la literatura infantil en los primeros años de edad. 

Emerge naturalmente la necesidad de resaltar la importancia que tiene la literatura 

infantil, por ende, debe formar parte del desarrollo de experiencias de aprendizaje que 

tienen los estudiantes del nivel inicial, pues no solo son receptores en un proceso de 

lectura, son también partícipes de una oportunidad para cambiar y cimentar valores, 

ideales como son aquellos que promueven la igualdad, el respeto, la búsqueda del bien 

común entre los miembros de una misma comunidad. La literatura infantil permite 

también desarrollar una actitud revolucionaria con lo que se puede contradecir o tratar 

de cambiar una realidad que pueda apremiar a un contexto social, esto también es 

importante puesto que los cambios sociales pasan por poder reeducar a una nueva 

generación.  

Con respecto a la producción que se ha dado en la literatura infantil, autores 

como Lizana (2019)  sostienen que hay dos características fundamentales para este 

género, el primero es el de la calidad literaria que es entendida como el conjunto de 
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normas que rigen para el género y el segundo es el denominado adecuación, por el cual 

se debe prever que los textos de literatura infantil deben ser apropiados a la edad 

cronológica así como la mental de los niños, también buscando que se pueda adaptar 

tanto a nivel perceptivo como comprensivo.  

2.1.3. Aporte Pedagógico de la Literatura Infantil 

El desarrollo de la literatura infantil en el nivel inicial tiene un aporte relevante 

en cuanto a las ventajas que ofrece para diferentes áreas curriculares, sin embargo, 

también es una ventana para el inicio de niveles de pensamiento superior. Aunque el 

pensamiento crítico es una capacidad compleja que el ser humano adquiere de manera 

progresiva y bajo la cual evalúa la consistencia de los razonamientos que se expresan 

en diferentes situaciones, puede ir fomentándose desde el nivel inicial por medio de 

actividades que incentiven la discriminación de valores, para lo cual la literatura 

infantil denota una herramienta con mucha practicidad (Vásquez y Ruiz, 2022). De 

este modo la literatura infantil ha aportado significativamente al pensamiento crítico 

mediante la reflexión sobre situaciones que se dan, bien sea a través de cuentos o de 

una forma más notoria a través de las fábulas.  

Por otra parte, con el desarrollo de la literatura infantil se promueven 

situaciones que favorecen el desarrollo psicomotor. La literatura infantil abre una 

forma de expresión lúdica a través del cual los niños desarrollan habilidades motrices 

para la atención, representación, escenificación por medio del lenguaje corporal de 

aquellas partes emotivas o con una connotación especial que han sido recibidas por 

medio de la oralidad o de cualquier otro medio audiovisual (Serrabona, 2019). Los 

aportes por ejemplo de los cuentos motores, dan cuenta del amplio horizonte sobre el 

cual la literatura infantil permite y acompaña la labor pedagógica del docente, no solo 

es un recurso para abordar el desarrollo curricular programado, sino también una 

experiencia de interacción social vivencial de los estudiantes (Becerra, 2019).  

En estos casos se destaca que la literatura infantil tiene un rol estimulante, así 

como motivador para que los niños del nivel inicial puedan incorporarse y desarrollar 

habilidades básicas partiendo de la creatividad y la imaginación, además de la 
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manipulación de su cuerpo para convertirlo en forma de expresión en diferentes 

situaciones.  

2.2. Literatura Digital Infantil 

Un aspecto complementario en esta parte pero que tiene una gran relevancia, 

consiste en mencionar las adaptaciones que ha tenido la literatura infantil con el 

desarrollo y masificación de las tecnologías de información y comunicación, en ese 

contexto es que ahora se explora mucho lo que es la literatura digital infantil. Para 

Vilela y Corsino (2022) la literatura digital aparece como una nueva forma de 

expresión que tiene como principal elemento, por una parte, toma la producción 

ficcional, adapta el texto e imagen para combinarla con sonidos, movimientos a través 

de herramientas interactivas. En definitiva, este modo de hacer la literatura infantil 

digital, ha marcado una nueva tendencia que se impone para que este género no se vea 

relegado con la masificación de las herramientas virtuales.   

Uno de los elementos fundamental que permite definir la literatura digital 

funcional es el de la perspectiva ficcional. Ramada (2017) expresa en su obra, que la 

perspectiva ficcional surge como una complementación de la idea narrativa clásica que 

tiene la literatura infantil, en ese sentido se ha organizado a partir de cuatro elementos 

principales, los cuales se presentan a continuación.  

El primer elemento es el denominado cambio de materialidad, condición por 

el cual la literatura se presenta a los niños a través de una pantalla, se debe tener en 

cuenta que al generarse este cambio existe un cambio tanto en el objeto como en la 

forma de comunicación hacia el receptor. El segundo elemento se denomina 

multimodalidad, que se refiere al entrecruzamiento que hay a partir de la codificación 

de la imagen, sonido, interactividad y movimiento que se le da a los diferentes textos 

que componen a la obra digitalizada. Un tercer aspecto está dado por el rol que tiene 

el lector en la interactividad durante el proceso de lectura, si bien en algunas ocasiones 

la interactividad es vista como un simple adorno tecnológico, su función va mucho 

más allá de ello, es que con estas herramientas se busca captar absolutamente la 

atención del lector y hacerlo parte activa de la narración; finalmente el cuarto elemento 
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a considerar es la ruptura de la linealidad entre los elementos de los textos, es decir 

que en la literatura digital no se indica fijamente el inicio, nudo y desenlace, sino que 

se genera una lógica no secuencial que permite al lector navegar libremente.  

 Figura 1 

 Diseño de un cuento digital 

 
Nota: modelo de un cuento digital. 

Fuente. Vilela y Corsino (2022) 
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La figura 1 muestra capturas de pantalla de un cuento implementado para una 

Tablet, la misma que permite a los niños del nivel inicial escuchar e interactuar 

digitalmente con este recurso, simplemente tocando la pantalla en los botones de 

acción.  

Hay que tener en cuenta que el desarrollo de la literatura infantil es posible a 

partir de la elaboración de diferentes recursos en línea, los mismos que se han 

masificado y permitido que el contenido esté accesible para varias personas en 

simultáneo, entonces puede encontrarse que los usuarios interactúan con diferentes 

roles los cuales en casos actúan de manera colaborativa y hacen que la lectura sea parte 

de un proceso colectivo (Lopez y Franco, 2021). 

2.3.  Evolución de las estructuras narrativas  

Actualmente, es innegable la existencia de literatura de temática infantil. En la 

segunda mitad del siglo XX surgieron nuevas direcciones en el mundo literario infantil 

que es impuesto por la sociedad. Los niños necesitan literatura para progresar, él 

mismo y la sociedad se desarrollan al mismo ritmo. Para llamar la atención de los niños 

en la literatura necesitan dos características básicas: características comunicativas y 

lúdicas. Después de todo, la literatura siempre ha sido un refugio para niños y adultos. 

Como se repite a lo largo de la obra, la literatura cambia a medida que 

evoluciona la sociedad que la rodea. Pues bien, como menciona Antonio Moreno 

Verdulla, a medida que el niño se desarrolla personal y ambientalmente, se convierte 

en un receptor completo de una expresión artística: la literatura. Las necesidades 

sociales cambian y todos los ámbitos deben cubrir estas necesidades. Es tan sencillo 

como observar la educación que recibieron nuestros padres y la educación que hemos 

recibido y estamos recibiendo nosotros. 

2.4. La Literatura Infantil en la Educación Inicial 

En la revisión de las publicaciones realizadas sobre la literatura para niños, no 

existe un consenso para definir los géneros, sin embargo, se ha podido encontrar la 
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siguiente clasificación, de las cuales se analizarán algunos para el desarrollo temático 

de la presente investigación.  

Figura 2  

Clasificación de la literatura infantil según género 

 

 
Nota: cuadro de los géneros de la literatura infantil. 

Fuente: Huangal (2018) 

 

De acuerdo con la Figura 2, se pueden distinguir tres grandes grupos en la 

literatura infantil, los cuales son de mucha utilidad y recurrencia durante los procesos 

didácticos que se llevan a cabo en las horas de clase. Pero no es la única clasificación 

que se puede encontrar en la literatura. Se tiene el caso de Guerrero (2005, citado por 

Lizana, 2019) quien establece los siguientes géneros: literario, en el cual se da 

prioridad a la rítmica en el cual se encuentra la poesía, rimas, música; otro género es 

el narrativo para el cual se consideran las leyendas, cuentos de la localidad o pueblo, 

novelas y mitos; del mismo modo se considera la existencia del género didáctico en el 

que se encuentran las fábulas, las mismas que son las herramientas fundamentales para 

la enseñanza de la moral a los niños.  

2.4.1. Los Cuentos 

Los cuentos forman parte de un mecanismo de transmisión oral muy antigua 

(Rios, 2020). Es definido como una forma de relato oral que se da en un espacio de 

tiempo muy corto con la característica que puedes ser real o ficticio. 

 
Géneros de  

 la literatura 

                   infantil 

Narrativo o épico Lírico o poético 

Dramático o teatral 

Mitos 

Cuentos Leyendas 

Fábulas Poesía Adivinanzas 

Trabalenguas Canciones 

Títeres Teatro Mimo 
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Para Gallardo (2018), los cuentos forman parte de un género muy común y de 

amplio uso cuya finalidad puede ser histórica, social, cultural que es una 

representación entre una vivencia y la fantasía. Como sostiene este autor, la 

funcionalidad del cuento radica en que permite el favorecimiento del lenguaje. 

En lo que se refiere a una de las contribuciones especiales para las que se realiza 

el análisis de los cuentos, Sartori et al. (2021) sostienen en que es fundamental que el 

cuento se aplique de manera continua a través de actividades iniciales, ya que, en 

comparación con la disposición del juego, es una herramienta que permite el 

favorecimiento del lenguaje. Bajo la perspectiva de estos autores, el juego es una 

herramienta potencial, sin embargo, hay que tener en cuenta la presencia de algunas 

barreras tanto culturales como estructurales, las cuales podrían afectar definitivamente 

en los resultados que se esperan. Uno de estos factores asociados se encuentra con la 

cantidad de alumnos que forman parte de una narrativa, el acceso a los materiales que 

se van a utilizar para una mayor interacción, así como la formación de los docentes 

para poder emitir claramente la disposición del cuento.  

2.4.1.1. Metodología para trabajar el cuento 

Acorde con Pérez et ál. (2013), mencionan algunas actividades que se pueden 

ejecutar para llevar a cabo el cuento ya que, si se trata de trabajarlo, no solo se puede 

realizar solo una lectura: 

Orales: Estas actividades tienen por objeto, promover la expresión, el habla, la 

comprensión oral, el respeto del derecho a hablar, ampliar el registro y aprender a 

hablar en público. 

Escritas: Se utilizan principalmente para desarrollar la expresión escrita, 

caligrafía, ortografía, resumir y aclarar conceptos, etc. 

Grupales: El trabajo en grupo es otra actividad poco frecuente, pero es una de 

las más enriquecedoras ya que fomenta la colaboración, el respeto por los compañeros 

y el trabajo cooperativo. 
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Individuales: Compromiso con la autonomía personal, la aceptación de uno 

mismo y nuestros propios defectos y virtudes, la imaginación y el desarrollo de 

nuestras propias ideas promueven la independencia y la autoestima. 

De observación: Tienen que mantenerse centrados e interesados lo que suele 

ser bastante motivador para los estudiantes ya que requiere un mayor grado de 

concentración y la gran mayoría de ellos necesitan principalmente apoyo técnico lo 

que les resulta muy motivador y atractivo. 

2.4.1.2. Estructura de un cuento 

En lo que corresponde a la estructura de los cuentos,  Torres (2021) sostiene 

que éstos cuentan con tres elementos fundamentales: Introducción, desarrollo o nudo 

y desenlace.  

En la introducción se ubican los párrafos iniciales que permiten al lector 

situarse en el cuento, del mismo modo permite desarrollar una idea de la perspectiva 

del contenido que se va a abordar. Aquí se muestran a los personajes principales, 

además del lugar donde acontecen los hechos, tiempos de los mismos, así como los 

eventos que se desarrollan.  

En la parte del desarrollo o nudo se expone de manera más amplia los eventos 

que ocurren en el cuento, del mismo modo se da origen al problema que surge y la 

forma en que se afecta a los personajes principales. En esta sección del cuento también 

se expone la forma en que los personajes intentan dar solución al problema. El 

desarrollo es de naturaleza progresiva hasta poder alcanzar el momento de máxima 

tensión que llegan a tener los personajes a lo largo de la trama.  

En cuanto a la parte del desenlace, se presenta el tema final del cuento. 

Contiene la situación definitiva que asumen los personajes, así como las consecuencias 

de las acciones que realizaron para resolver el problema presentado a lo largo del nudo. 

Esta parte es fundamental en la narrativa, puesto que de ella se desprende el mensaje 

que se intenta proyectar hacia el lector.  
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Del mismo modo, Torres (2021) expone los elementos que intervienen en todo 

cuento: personajes, ambiente, tiempo y la atmósfera.  

El autor refiere que los personajes son el conjunto de actores que forman parte 

del cuento, mismos que cuentan con características definidas, así como la asignación 

de roles dentro del cuento. En cuanto a la incorporación didáctica, los personajes 

pueden ser teatralizados por los estudiantes, en ese sentido es importante que se tenga 

claro cuál es el personaje que el estudiante va a representar, así como el conjunto de 

roles que juega en ella.  

En lo que se refiere al ambiente, está construida a partir del contexto ambiental 

sobre la que se desarrolla el cuento, en la mayoría de los casos consta de una 

descripción geográfica de la localización de los sucesos. También es el espacio de 

interacción que tienen los personajes y manifestación de sus respectivos roles.  

En el cuento, el tiempo es el periodo cronológico de ocurrencia de los hechos, 

puede ser algún año, década o inclusive una época en particular donde se desarrollan 

los eventos. Es importante que el tiempo sea comunicado a los lectores para 

comprender el ambiente o atmósfera sobre la que se van a suscitar todas las acciones.  

En cuanto a la atmósfera del cuento, es necesario indicar que es un 

condicionamiento psicológico relacionado con el contexto social donde se ejecutan las 

acciones del cuento, ello permite generar un estado emocional que se percibe de cada 

personaje y se incorpora en la trama del cuento. Al respecto la trama del cuento es 

entendida como el problema principal del cuento y que incide sobre el ambiente de los 

personajes, es la trama la que permite desencadenar un conjunto de subtramas que 

ayudar a hacer más diverso la narrativa del cuento.  

Un elemento muy importante que debe tener en cuenta al momento de 

desarrollar un cuento también intervienen otros factores ambientales como por 

ejemplo la intensidad del cuento, misma que es entendida como la eliminación de 

algunos subtramas que no permiten el desarrollo del trama principal; otro elemento 

importante también es la tensión, entendida como la eliminación del ruido, aspectos 

sonoros que afectan la narración del cuento, con ello se busca eliminar todo aspecto 
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que distraiga la atención de la trama. Finalmente, también se tiene el tono, definido 

como la conjugación de elevación o disminución del impacto auditivo de la voz del 

narrador el cual debe ser modulado y en concordancia con el desarrollo de la trama.   

2.4.1.3. Tipos de Cuentos 

a. Cuentos Motores 

Este tipo especial de cuentos a diferencia de los cantados o representados, se 

basa en que promueven el juego entre niños, permitiendo además de ser simples 

receptores, ser agentes activos de la vivencia, con ello se promueve el desarrollo del 

pensamiento crítico además de habilidades propiamente motrices (Montenegro, 2020). 

Figura 3 

Desarrollo de un cuento motor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: niños del nivel inicial representando el juego motor.  

Fuente: Wajarai (2020). 

 

Las principales características sobre los cuentos motores es que éstos no 

cuentan con muchos personajes, están ligados a escenarios de aventura, elemento 

importante para promover el desarrollo de la imaginación de los niños, el proceso 

argumentativo también es sencillo, pero donde se ven conectadas las habilidades 

cognitivas, sociales y afectivas. La narración puede presentarse en forma oral o escrita 
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pero la persona que realiza la narración va ejecutando todo lo que el personaje vive en 

la narración.  

Existen diferencias claras entre el cuento tradicional y los cuentos motores lo 

cuales pueden describirse de la siguiente manera. Primero, en el cuento tradicional el 

niño toma el rol de intérprete o en otras ocasiones de intermediario, sin embargo, en el 

cuento motor toma un papel de protagonista activo y elemento fundamental de la 

historia; como segunda diferencia se establece que el cuento motor es necesario para 

llegar al cuento escrito; la tercera diferencia aunque bien puede considerarse como 

ventaja radica en que los cuentos motores no solo involucran capacidades cognitivas 

para la representación de lo que se escucha sino que también hace traducciones para 

poderlas ejecutar en forma motriz (Montenegro, 2020). 

La labor del docente en los cuentos motores es fundamental porque aparte de 

que debe conocer todos los elementos del cuento debe buscar aprovecharse del espacio 

y de los materiales con el fin de hacer más enriquecedora la narración, ahora cuando 

se da la participación de los niños, el docente se integra como un elemento solo con la 

finalidad de garantizar la continuidad de las fases del cuento además de garantizar que 

los niños realicen las posturas adecuadas de acuerdo con los episodios que se van 

narrando (Seves, 2016). Dentro de las grandes ventajas que ofrece el desarrollo de los 

cuentos motores es que éstos se pueden adecuar, es decir ejecutar las acciones motrices 

de acuerdo a la edad del niño, del mismo modo puede establecerse una gradualidad 

para su desarrollo, además de recoger los intereses y principales necesidades.  

Wajarai (2020) explican que existen tres fases fundamentales para definir 

claramente lo que es un cuento motor, las mismas fases están representadas en el 

siguiente esquema. 
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Figura 4  

Fases del cuento motor 

 

 

Nota: Fases del cuento motor, animación, principal y vuelta a la calma. 

Fuente: Ceular (2009, como fue citado por Wajarai, 2020) 

 

Como puede inferir de las fases que tiene el cuento motor, éste a su vez 

constituye en un recurso didáctico que se puede incorporar fácilmente a la 

planificación curricular.  

Montenegro (2020) refiere que existe una clasificación basada en cuatro tipos 

de cuentos motores que se han analizado a lo largo de la revisión de la literatura.  

b. Cuentos Motores sin Materiales.  

Son aquellos que se desarrollan partiendo de la imaginación y creatividad de 

los niños. Las apreciaciones sobre este tipo de cuentos son muy buenas no solo porque 

permiten desarrollar las habilidades sociales, sino que se pueden articular las 

emociones y los sentimientos. Es fundamental cuando lo que se busca es el dominio 

del medio.  

c. Cuentos Motores con Materiales.  

De este tipo de cuentos suele ser el más común por lo general que son aplicados 

en el área de educación física. Existe una variedad de materiales que se pueden utilizar, 

 

 

 Animación  
Exposición del cuento a narrar además de 

los materiales que se van a utilizar. 

 

 Principal 
 

Es la narración propia donde los estudiantes 
ejecutan con acciones motrices los episodios 
del cuento.  

 Vuelta a la 
calma 

Es la etapa final del cuento 
donde se va cerrando la historia 
hasta que los niños retorne a la 
calma.  
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pero es de mayor frecuencia encontrar pañuelos, vendas, telas, pinturas, aros, 

toboganes entre otros. Se busca promover el respeto y compañerismo a la hora de la 

ejecución del cuento.  

Figura 5  

Cuento motor con materiales 

 
Nota: Representación del cuento motor con materiales 

Fuente: Wajarai (2020) 

d. Cuentos con Materiales Musicales.  

Este tipo de cuentos motores se utilizan con instrumentos musicales como por 

ejemplo flautas, panderetas, los mismos que son aprovechados en la narración por 

medio del movimiento de éstos. La utilidad de los instrumentos radica en que forman 

parte de la simulación y juego. 
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Figura 6 

Cuentos motores con materiales musicales 

 
Nota: Representación del cuento con materiales musicales.  

Fuente: Wajarai (2020) 

 

e. Cuentos Motores con Materiales Reciclados.  

Este tipo de cuentos que es considerado el de mayor complejidad porque los 

materiales que se emplean son elaborados por los niños a priori. La metodología de 

este tipo de cuentos radica en que el docente previamente da lectura al cuento y luego 

los niños son los que van identificando qué materiales van a ser necesarios para que 

sean construidos. Aquí se desarrollan cuatro fases: primera la de exposición del cuento, 

la segunda es la identificación y exposición de los materiales, en la tercera fase se da 

el proceso de elaboración de los elementos que conformarán el cuento y la cuarta fase 

que es donde se da la ejecución del cuento motor.  
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 Figura 7 

Cuentos motores con materiales reciclados 

Nota: Estudiantes realizando material para representar su cuento motor.  

Fuente: Wajarai (2020) 

Este último cuento es el que tiene mayor recomendación para ser aplicado a 

niños cuyas edades están entre los 3 y 4 años, es que es fundamental que el niño vincule 

aquello que se imagina con los elementos de su entorno para poder utilizar, por tanto, 

moviliza habilidades perceptivas y de manipulación.  

2.4.2. Las Fábulas  

La fábula, de acuerdo con lo que sostiene Rodríguez (2017) es un tipo de relato 

corto, ficticio, que por lo general se redacta en prosa, aunque también se puede redactar 

a través de verso, caracterizado por tener una moraleja final, cuyos personajes por lo 

general son personas, animales o seres animados. Es preciso indicar que por lo general 

en las fábulas aparecen los animales con características humanas, es decir pueden 

hablar, tener reuniones y comprenderse con otros animales e interactuar con personas 

en un contexto específico.  
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Es importante tener en cuenta el origen del vocablo fábula para comprender su 

evolución histórica, así como la utilidad para la que se incluyeron como elementos 

culturales. Una primera acepción es aristotélica quien denominó como fábula o mito a 

la disposición de un conjunto de acciones en un texto literario, cuya etimología 

proviene de fabulare el cual significa hablar, en el cual la fábula se convierte en una 

forma de hablar; la segunda acepción se le atribuye indica que las fábulas están 

vinculadas con la cultura popular, idiosincrasia, tradiciones así como la forma de 

hablar de aspectos supersticiosos, ello hace que se tenga en cuenta que históricamente 

surgieron en la vida cotidiana y el quehacer del pueblo, recurriendo a representaciones 

de animales para la personificación y ejemplificación de historias con un contenido 

moral (Bardales, 2018). 

Las fábulas cuando son aplicadas en estudiantes del nivel inicial deben 

contener elementos motivantes, sobre todo que incorpore sus necesidades e intereses. 

Es preciso recordar que en esta etapa los niños están mucho más prestos a desarrollar 

la imaginación, sobre todo cuando éstas recogen elementos sumamente llamativos. Las 

fábulas se encargan de representar por medio de personajes un conjunto de situaciones 

donde sobre todo se evidencia una actitud correcta de cierto personaje, los cuales luego 

se presentan como lecciones morales o también llamadas moralejas, del mismo modo 

se incluyen los posibles escenarios si es que se hubiesen tomado diferentes actitudes 

(Ortega, 2022).  

Cuando alguna niña o niño del nivel inicial desarrolla la lectura de una fábula, 

moviliza un conjunto de capacidades que son muy importantes dentro de su proceso 

formativo como son: la concentración o atención, la codificación, decodificación, 

representación mental del suceso, comprender los sucesos del tiempo y la forma en 

que se dan, esto también es importante para que exista un acercamiento hacia los 

elementos básicos de la lengua, el uso de la gramática, ortografía. Sin embargo, lo que 

se debe cuidar en esta parte es la incorporación de saberes previos que en ocasiones 

los estudiantes aún no han alcanzado.  
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La fábula ha sido un elemento formativo dentro de las culturas que datan de 

tiempos muy remotos y su valor está en que permite construir en los niños la idea de 

un sistema axiológico con el simple hecho de escuchar una fábula, además de hacer 

distinciones entre lo imaginario y lo que es la realidad, de este modo se convierte en 

un elemento fundamental para la construcción en la conciencia tanto de los valores 

como de la ética. 

2.4.2.1.  Metodología para trabajar las fábulas 

(Martorelli, 2021) Menciona algunas propuestas para trabajar las fabulas 

después de la narración:  

− Releer la historia de manera grupal.  

− Narrarla a través de imágenes.  

− Elegir las imágenes o dibujos adecuados para cada parte de la fábula. 

− Representarla con títeres. 

− Inventar otro final que sea de interés de los estudiantes. 

− Permitir que comenten de forma general la fábula. 

− Reflexionar sobre el papel que realiza cada uno de los personajes del cuento.  

− Compartir la moraleja de modo que sea del entendimiento de los estudiantes. 

  

2.4.2.2. Elementos de una fábula 

En esta sección se analizarán los elementos de una fábula, sin embargo, hay 

que tener en cuenta que el fabulista tiene a su disposición una variedad de recursos que 

pueden integrarse a la fábula y que no necesariamente se encuentran en esta 

clasificación.  
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Figura 8  

Representación de una fábula de Esopo 

 

Nota: portada del cuento el león y el ratón, fábula de Esopo.  

Fuente: https://www.vocaeditorial.com/blog/15-fabulas-de-esopo-para-ninos/ 

En una fábula, los personajes son los animales, al usar esta representación 

entonces es posibles contar con variedad para poder diversificar la historia, sin 

embargo, el uso de los animales tiene una connotación histórico y social pues es bien 

sabido que en algunas ocasiones exponía la realidad que se vivía, sin embargo ello no 

siempre tenía los resultados esperado, trayendo problemas para sus fabulistas como lo 

que aconteció con Esopo (Bardales, 2018). En esta parte hay que acotar que los 

animales, al representar a personas también cuentan con características muy similares 

que se asemejan a sus hábitos. Del mismo modo, la fábula desarrolla la historia 

tomando como punto de partida a dos personajes principales quienes son enfrentados, 

por lo general es en uno de ellos que se presenta una situación y en el otro se deriva el 

enfrentamiento, resistencia, tensión para lo cual se hace el desenlace, presentándose, 

así como protagonista y antagonista. 

Otro elemento que interviene en una fábula son las acciones, aunque éstas 

ocurren en menor cantidad, la brevedad de ello se deriva de la poca cantidad de 

acciones que se realizan. De hecho, cuando se habla de una fábula se hace la exposición 

de mínimas acciones y además las acciones pueden ser ejecutados por solamente un 
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personaje o ambos. Por lo general lo que ejecuta el protagonista son acciones y lo que 

ejecutan los antagonistas son las reacciones.  

La moraleja por lo general se relaciona con lo moral, sin embargo, no siempre 

es así, de hecho, muchas de las moralejas no se consideran morales (Bardales, 2018). 

Las moralejas, por lo general son los juicios de las fábulas, no corresponden a una 

valoración moral específica, sino que terminan dadas en forma de sabiduría o 

proverbio, se asumen como axiomas o principios de vida para el actuar de las personas. 

En esta parte también se debe tener en cuenta que la moraleja puede darse en forma 

tácita o explícita, el hecho de usar una u otra forma hace que el lector pueda tener la 

variedad de interpretación con lo cual se convierte en un elemento reflexivo para los 

lectores.  

2.5. La Literatura Infantil desde el Currículo Nacional  

Se ha reflexionado mucho sobre el rol que tiene la literatura infantil en el 

aprestamiento para el desarrollo de la lectura, así como la escritura, inclusive algunos 

teóricos sostienen que los problemas de la lectura se focalizan con los niveles de 

conciencia fonológica que desarrollan los niños durante sus primeros años de vida 

(Chiqui, 2023).  

En el Perú, como parte del desarrollo de propuestas para mejorar los resultados 

en las mediciones de aprendizajes obtenidos en el área de Comunicación, se han 

establecido estrategias como el Plan lector (Mora, 2020), a partir del cual 

transversalmente en las sesiones de aprendizaje se han generado espacios para el 

desarrollo de la literatura infantil desde los primeros años de edad. Esto lo he podido 

corroborar en mi practica pedagógica, en espacios determinados, donde se tenía que 

trabajar con los estudiantes un cuento o fábula, que es sorprendentemente una 

estrategia que ayuda mucho en el desarrollo cognitivo del estudiante. 

Cuando se analiza el currículo del nivel inicial, es posible encontrar que la 

literatura infantil promueve un espacio para compartir las primeras experiencias en los 

niños del nivel inicial. Los diferentes tipos de textos promueven la interacción con 

estas actividades sociales, sin embargo, también es importante destacar que el manejo 
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didáctico de estos textos puede promover una mejor participación a través de ellos. La 

interacción familiar también tiene mucha importancia en el trabajo que realizan los 

docentes, pues su integración facilita que los estudiantes sientan familiarización con 

la representación de las mismas creando no solo vínculos afectivos familiares sino 

también hacia la lectura y las actividades narrativas donde se llevan a cabo, es por ello 

que como formadora he implementado muchas veces esta estrategia, obteniendo 

favorecedores resultados, los estudiantes aprenden pero al mismo tiempo se divierten 

y se desarrollan.  

En el caso específico de las fábulas, a diferencia de los cuentos, existen pocas 

que se pueden adaptar a las fábulas infantiles, puesto que en algunos casos no cuentan 

con elementos tan simples y la moraleja, al menos en esta etapa de vida que oscila 

entre los 3 a 6 años de edad no se logra inferir si es que ésta no se encuentra dad en 

forma explícita (Bardales, 2018).  
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

3.1. Diseño Metodológico 

La investigación se realizó mediante un proceso de construcción del 

conocimiento, este se dió por medio de la interpretación y análisis de la literatura 

infantil a partir del análisis de fuentes primarias o publicaciones realizadas en el nivel 

inicial donde el sujeto también se incluye como parte de la problemática.  

En cuanto al tipo de investigación pues se ha considerado la investigación 

bibliográfica o documental, el cual en términos de Matos (2020), estas investigaciones 

apuntan al análisis exhaustivo de recursos bibliográficos tanto físicos como digitales 

en los cuales se indaga, observa, interpreta además de que se establecen procesos 

reflexivos profundos a fin de dilucidar o entender un tópico en particular. En ese 

sentido se consideró documental porque se ha revisado bibliografía virtual alojada en 

revistas indexadas, así como en repositorios de trabajos de tesis para obtención de 

grados de maestría o doctorado, así como de titulación profesional en el nivel inicial. 

3.2. Procedimientos de Revisión de Literatura Especializada 

Todo el esquema metodológico empleado para la revisión de la literatura 

especializada se ha desarrollado en función del modelo “Preferred Reporting Items For 

Systematic Reviews And Metaanalyses”, que por sus signas en la literatura científica 

es conocida como PRISMA. Este método implica una serie de pasos que se muestran 

en la siguiente figura donde además se evidencian los procesos utilizados para poder 

realizar la investigación documental.  
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Figura 9  

Protocolo PRISMA para revisión de la literatura 

 
Nota: procesos utilizados al momento de realizar la investigación.  

Fuente: (Toneti et al., 2020) 

 

 

3.2.1. Criterios de Elegibilidad 

Los criterios que fueron seleccionados para elaborar el presente trabajo de 

investigación se solventan en tres elementos fundamentales: el año de la publicación, 

el tipo de publicación y el idioma en el que fueron redactados.  

Con respecto al año de publicación, se ha trabajado con investigaciones, 

refiérase en esta parte a artículos de investigación, tesis alojadas en repositorios cuya 
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vigencia es no mayor a 5 años de antigüedad. La distribución de los trabajos analizados 

se presenta en la siguiente figura.  

Figura 10  

Documentos analizados por año de publicación 

 
Nota: análisis de base de datos por año de publicación.  

Fuente: PRISMA (2018 al 2022) 

 

Como se puede observar en la figura anterior, existe una tendencia creciente 

en cuanto a las publicaciones realizadas con respecto a la literatura infantil en los 

últimos cinco años, sobre todo en las publicaciones realizadas en los repositorios de 

tesis, lo cual refleja una mayor preocupación por parte de los docentes quienes valoran 

esta estrategia como una oportunidad para mejorar aprendizajes referidas a diferentes 

áreas del desarrollo infantil.  

En las preferencias establecidas para el idioma, corresponde solamente a textos 

que han sido publicados en idioma español.  
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3.2.2. Identificar Base de Datos  

En la investigación se ha procesado los documentos de las revistas indexadas 

que corresponden al grupo Elseiver y que estaban alojadas en el gestor “Mendeley”. 

De manera complementaria también se utilizaron el portal “La Referencia” y de 

“Alicia” que pertenece al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.  

Figura 11 

Documentos analizados por base de datos 

 
Nota: porcentajes de los documentos que fueron revisados para la obtención de 

información.  

Fuente: Mendeley, Alicia, Referencia y Google Académico.  

 

 Como puede apreciarse en la figura 11, la investigación realizada muestra que 

el 49% de los artículos registrados corresponden a la base de datos de Elseiver y 

arrojados en su repositorio Mendeley, del mismo modo el repositorio del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología Concytec, aloja a un total del 27% de los trabajos 

seleccionados, mientras que en menor proporción se han seleccionado el 15% de las 

fuentes bibliográficas obtenidas a partir del repositorio “La Referencia” y Google 

Académico con 9%. 
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Como un porcentaje significativo proviene de una base de datos de mayor 

prestigio en la comunidad científica, esta investigación tiene bases suficientes para 

poder ser tomada en cuenta como un referente bibliográfico para este tema en el futuro.  

3.2.3. Definir Palabras Claves  

Para el desarrollo de la investigación ha sido muy importante precisar las 

palabras claves con las que se procedería a recoger la información. La organización de 

este apartado, indica que la cantidad de resultados por búsqueda realizada arrojaban 

diferentes cantidades, siendo importante ir precisando o refinando la selección del 

tema por medio de las palabras claves.   

Las palabras claves utilizadas en esta investigación corresponden a: 

- Literatura digital infantil 

- Cuentos nivel inicial 

- Fábulas nivel inicial   

 

La cantidad distribución porcentual de los resultados obtenidos de la búsqueda 

por medio de las palabras claves se muestra en la siguiente figura.  
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Figura 12  

Resultados de la aplicación de las palabras claves 

 
Nota: palabras utilizadas para la búsqueda en los repositorios. 

Fuente: Palabras claves. 

 

De acuerdo con lo que se puede observar en la figura 12, el mayor porcentaje 

de los artículos ubicados en la investigación corresponden a los cuentos, de donde se 

extrae el 39% de la información, pero es importante precisar que estos resultados no 

están limitados al nivel inicial, sino que pueden incorporar conceptos teóricos más 

amplios y que transversalmente precisar teóricamente que también se usan en el nivel 

inicial. En vista de que no se pudo precisar directamente los resultados del nivel inicial, 

esta palabra clave se refinó haciendo la búsqueda del término cuentos nivel inicial, el 

cual obtuvo un 21% de resultados, es decir con estas combinaciones de palabras 

también se obtiene un porcentaje significativo de la investigación. También se puede 

inferir que el cuento, en general como en el nivel inicial, son investigaciones 

permanentes con lo que podría darse, aunque sin la certeza de serlo, que el tema se 

encuentre muy abordado por diferentes aristas.  

3.2.4. Efectuar Búsqueda  

La búsqueda se realizó en las bases de datos antes indicadas, haciendo uso de 

recursos booleanos como los conectores “OR”, “AND” y sus combinaciones para el 

Literatura infantil

9%
Litertura digital 

infantil

3%

Cuentos

39%

Cuentos nivel inicial

21%

Fábulas

16%

Fábulas nivel inicial

12%
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registro de las palabras claves a través de los cuales se tuvo acceso a la información 

solicitada.  La búsqueda también incluyó el registro de booleanos como “IF THEN” 

para poder consignar fechas en intervalos de búsqueda.  

3.2.5.  Selección de Artículos.  

La selección de artículos se realizó mediante el proceso de lectura rápida y 

posteriormente la lectura profunda.  

El proceso de lectura rápida se realizó con el fin de identificar en los artículos 

buscados que se encuentren las palabras claves ingresadas, además de que éstos 

correspondan al nivel inicial.  

En la lectura profunda se evaluaron aspectos del marco teórico que aportaban 

a la construcción de la presente investigación. Del mismo modo se pudo desarrollar el 

análisis del criterio metodológico implementado para alcanzar los resultados de cada 

artículo o tesis que ha sido analizada.  

3.3. Procedimientos de Análisis de Literatura Especializada 

En las secciones anteriores se ha presentado un marco conceptual que permite 

definir y caracterizar los elementos que conforman la literatura infantil para los 

estudiantes del nivel inicial. 
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Tabla 1 

Resultados obtenidos del análisis documental 

Autores Año Tipo 
Revista / 

Repositorio 

Base de 

datos 
País Ámbito Aporte 

Pan 2023 Artículo 

Revista de Filología 

y Lingüística de la 

Universidad de Costa 

Rica 

Gestor 

Mendeley 

Costa 

Rica 

Artículo publicado con el 

objetivo de analizar 

textualmente el proceso de 

transculturización 

narrativa que existe en dos 

cuentos famosos del país 

de Costa Rica. 

Considera que los procesos de 

transculturización por las que se 

ubican los cuentos, es un factor 

muy importante para la 

revalorización social de los 

pueblos mediante su cultura, 

además de que, en los niños, desde 

pequeñas edades, genera 

desarrollo de la identidad local, 

afinidad regional. Los cuentos 

regionales promueven el 

desarrollo de capacidades 

expresivas. 

Vilela 2022 Artículo 

Revista da FAEEBA 

- Educação e 

Contemporaneidade 

Gestor 

Mendeley 
Brasil 

Investigación descriptiva 

que analiza la producción 

literaria digital para niños 

menores de seis años 

publicadas en Brasil. Se 

realizó tomando como 

muestra 49 publicaciones 

digitales realizadas por 

diferentes editoriales, así 

Los cambios tecnológicos han 

permitido que en Brasil se vaya 

incorporando poco a poco la 

literatura digital en niños menores 

de 6 años. Si bien el tamaño de la 

muestra es limitado en 

comparación a la literatura infantil 

publicada en forma escrita, existen 

condiciones que hacen de este tipo 

de obras que resultan más 
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Autores Año Tipo 
Revista / 

Repositorio 

Base de 

datos 
País Ámbito Aporte 

como el formato en el que 

se presentaban. 

atractivos para los niños, dando 

opción con ello al desarrollo de 

espacios para la creatividad, juego 

y narratividad, también permite el 

trabajo colectivo con sus pares 

escolares. Las ventajas de estos 

recursos radican en que por medio 

de una narración en voz alta, 

interactividad a través de efectos 

visuales y sonoros que hacen que 

la publicación sea una experiencia 

lúdica y de acercamiento a la 

lectura. 

Ortega 2022 Tesis 
Universidad César 

Vallejo 
Alicia  Perú 

Investigación que aborda 

la problemática de una 

localidad de Chiclayo – 

Perú, en donde se incluyó 

a un grupo de 90 niños de 

cinco años que formaron 

parte de un 

cuasiexperimento. Se 

diseñó una propuesta para 

que por medio de 8 

sesiones de clase se 

incorporaran las fábulas 

con el fin de mejorar los 

La realidad de esta investigación 

muestra que es difícil la medición 

de la comprensión lectora en el 

nivel inicial. El nivel literal era 

bajo en el 34%, el nivel inferencial 

en el 44% y el 58% tenía bajos 

niveles en el nivel crítico. Esta 

situación refleja una importante 

debilidad que ocurre con los niños 

del nivel inicial. La ventaja de 

incorporar las fábulas como 

estrategia para mejorar la 

comprensión lectora permitió que 
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Autores Año Tipo 
Revista / 

Repositorio 

Base de 

datos 
País Ámbito Aporte 

niveles de comprensión 

lectora en el nivel inicial. 

bajo la teoría sociocultural de 

Vigotsky se muestra que las 

fábulas mejoran 

significativamente el nivel de 

comprensión lectora. 

Montenegro 2020 Tesis 
Universidad César 

Vallejo 
Alicia Perú 

Investigación de tipo 

aplicada desarrollada con 

niños de 5 años de edad en 

donde se diseña un 

conjunto de actividades 

basadas en los cuentos 

motores con la finalidad 

de reducir los altos niveles 

de agresividad que se 

presentaban. En esta 

experiencia participaron 

14 niños de 5 años quienes 

fueron observados por 

medio de una guía. 

La investigación da aportes 

fundamentales en cuanto al valor 

metodológico, puesto que en un 

inicio (pretest) el 64% de muestra 

tenía alto nivel de agresividad.  

Los cuentos motores fueron 

implementados de manera 

progresiva con 14 talleres a partir 

de los cuales semanalmente se 

realizaban mediciones para 

contrastar la agresividad posterior 

a los talleres implementados. En el 

recojo final se obtuvo que el 93% 

de estudiantes tenía un bajo nivel 

de agresividad. Con ello los 

cuentos motores han presentado 

una oportunidad para la 

socialización y además promover 

el compañerismo y reducción de la 

agresividad.  
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Autores Año Tipo 
Revista / 

Repositorio 

Base de 

datos 
País Ámbito Aporte 

Menendez 2019 

Tesis de 

maestrí

a 

Universidad Nacional 

de San Agustín 
Alicia  Perú 

Investigación desarrollada 

como trabajo de grado de 

maestría para fortalecer la 

comprensión lectora en 

niños de 5 años por medio 

de minicuentos. Enfocada 

en el diseño 

cuasiexperimental, con 

una muestra de 40 niños 

divididos en dos grupos.  

Los resultados de esta experiencia 

mostraron que el 78% del grupo 

experimental tuvo un nivel de 

proceso en el pretest, de igual 

forma el 71% del grupo control 

tuvo las mismas características. 

En cuanto a los resultados del 

Postest, el grupo experimental 

mostró mejoras significativas. 

Estas experiencias dan cuenta de 

una experiencia didáctica centrada 

en minicuentos, a lo largo de un 

periodo de 16 sesiones, puede 

mejorar significativamente los 

niveles de logro alcanzados en la 

expresión oral.   
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Capítulo IV 

 Conclusiones y Recomendaciones 

4.1. Conclusiones 

Primera. La sistematización de las publicaciones académicas alojadas en 

repositorios de universidades así como revistas científicas indexadas en base de datos 

como Scopus, Scielo, han permitido evidenciar que durante los últimos años se ha 

abordado la literatura infantil en el Nivel Inicial como un recurso que ayuda no solo al 

desarrollo de la imaginación, sino también la expresión tanto de la corporeidad así 

como de la oralidad, sin dejar de lado que genera un conjunto de intereses y modo de 

expresión afectiva en los estudiantes. Del mismo modo la mayor parte de las 

publicaciones encontradas se han centrado en la aplicación de cuentos, seguido de 

publicaciones relacionadas con las fábulas.  

Segunda. Teóricamente, la literatura infantil en el Nivel Inicial tiene como 

finalidad lograr la articulación de las diversas áreas curriculares. En ese sentido las 

publicaciones encontradas sobre este tema han conjeturado en que la percepción del 

mundo desde la mirada infantil, puede tener un mayor acercamiento siempre que se 

escoja un género literario adecuado, incentivando la construcción de nuevas 

estructuras cognitivas partiendo de la interacción de los elementos de la realidad, así 

como de las que se obtienen de la reflexión sobre la acción de los diversos personajes 

que forman parte de los géneros.  

Tercera. Se ha realizado la sistematización de los resultados que se han 

encontrado en la revisión de las publicaciones realizadas sobre literatura infantil, 

principalmente en lo correspondiente a los cuentos y las fábulas. Si bien no se logra 

notar una tendencia creciente en las publicaciones, es posible encontrar variedad de 

publicaciones sobre todo artículos en Mendeley (49%) que centran su objeto de estudio 

en la literatura infantil, además de que un 27% de los temas corresponden a tesis 
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alojadas en el repositorio nacional ALICIA del Concytec. Por medio de la inclusión 

de las palabras claves, en la revisión de la literatura se ha encontrado una mayor 

distribución de publicaciones que se refieren exclusivamente a cuentos, 

diferenciándose de las publicaciones que combinan las expresiones relacionadas con 

los cuentos en el nivel inicial, mientras que las fábulas corresponden al siguiente 

elemento del género narrativo que también tiene más publicaciones en el nivel inicial.  
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4.2. Recomendaciones 

La literatura infantil es importante para el desarrollo del niño a nivel cognitivo 

por medio de la imaginación, en ese sentido se recomienda a las docentes del nivel 

inicial a incorporar actividades didácticas que utilicen estos recursos de manera 

sistemática ya que con ello se espera que se genere un espacio para fomentar 

aprendizajes, construir un primer marco axiológico sobre todo partiendo de la 

aplicación de los cuentos y de las fábulas en cuyo desarrollo se contrasta las actitudes 

de los personajes, sin descontar que es posible aportar al desarrollo de la expresión 

oral y corporal a través de su representación. 

A las docentes del Nivel Inicial se les recomienda desarrollar experiencias de 

aprendizaje que permitan dar argumentos fácticos sobre las ventajas que tiene el 

desarrollo de la literatura infantil en el nivel inicial. De este modo deben desarrollar 

propuestas pedagógicas basadas en el uso de cuentos y fábulas para mejorar el 

desarrollo de competencias en las niñas y niños del nivel inicial. Bajo este panorama, 

también deben aplicarse estas experiencias no solo para el desarrollo cognitivo sino 

también social de los estudiantes.  

A las docentes del Nivel Inicial, se recomienda sistematizar las experiencias de 

su práctica y contribuir al desarrollo de las investigaciones que muestren las bondades 

que tiene el uso efectivo de la literatura infantil en niñas y niños del Nivel Inicial. 

Como se pudo notar en la investigación, no hay una tendencia creciente a la 

elaboración de artículos, sobre todo aquellas que sistematizan experiencias, es por eso 

que se debe promover la investigación pedagógica a fin de mejorar o dar aportes a la 

solución de algunos problemas de nivel de aprendizaje de los estudiantes, donde una 

de las opciones sea la incorporación de las fábulas y cuentos como mediadores o 

agentes de cambio.   
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Anexo 1 - Matriz de consistência 

Literatura Infantil:  Los cuentos y las Fabulas en el Nivel de Educación Inicial 2022 
Problema Objetivos Contenido 

General:   

¿Cuáles son los fundamentos teóricos 

de la literatura infantil en el nivel inicial 

publicados en artículos académicos y 

base datos? 

General 

Fundamentar aspectos teóricos de la 

literatura infantil en el nivel inicial 

publicados en artículos académicos y 

base datos. 

• Literatura Infantil 

- Definiciones 

- Funciones 

- Aporte pedagógico 

• Literatura digital 

• Literatura en la educación inicial 

- Los cuentos  

- Estructura de un cuento 

- Tipos de cuentos 

- Las fábulas  

- Elementos de una fabula 

• Literatura infantil desde el currículo nacional  

• Diseño metodológico 

• Procedimientos de revisión de literatura especializada  

• Criterios de elegibilidad  

• Base de datos 

• Palabras clave 

• Efectuar búsqueda 

• Selección de artículos 

• Procedimientos de análisis de literatura especializada   

Específicos: 

 

• ¿Cómo se analiza teóricamente 

el desarrollo de la literatura 

infantil, los cuentos y fábulas 

en el nivel de educación 

inicial? 

• ¿De qué manera 

sistematizamos los resultados 

de publicaciones académicas 

relacionadas con la literatura 

infantil como estrategia 

didáctica en el nivel de 

Educación Inicial? 

Específicos: 

 

• Analizar teóricamente el 

desarrollo de la literatura 

infantil, los cuentos y fábulas 

en el nivel de educación inicial.  

• Sistematizar los resultados de 

publicaciones académicas 

relacionadas con la literatura 

infantil como estrategia 

didáctica en el nivel de 

Educación Inicial.  
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Anexo 2  - Resolución de Aprobación del Trabajo de Investigación 
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Anexo 3 – Resumen Estadístico de Aplicación de turnitin 
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