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RESUMEN 

La investigación realizada presenta como objetivo general comprobar la 

influencia del modelo sociocognitivo, lingüístico y didáctico (SLD) en la producción 

de textos narrativos en estudiantes del sexto grado de educación primaria de la 

institución educativa N° 86269 “María Auxiliadora”, Carhuaz, 2021. La investigación 

es de tipo explicativa, con diseño cuasiexperimental. La muestra estuvo conformada por 

43 estudiantes del sexto grado. Para medir la variable dependiente se utilizó la técnica 

de análisis documental y la escala estimativa como instrumento. Los principales 

resultados mediante la prueba t-Student para muestras independientes señalan que la 

evaluación del pretest sobre la producción de textos narrativos en el grupo 

experimental y control consiguieron, en promedio, 27.52 y 20.85 puntos 

respectivamente. En comparación con la evaluación de postest, el grupo experimental 

resultó con un promedio de 36.78 y el de control 23.95 puntos. De esta manera, se 

arriba a la conclusión de que la aplicación del modelo sociocognitivo, lingüístico 

y didáctico (SLD) mejora significativamente el nivel de producción de textos narrativos 

en la unidad de análisis. 

 
Palabras clave: Producción de cuentos, modelo SLD, secuencia didáctica 
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ABSTRACT 

The research carried out presents as a general objective to verify the influence of 

the sociocognitive, linguistic and didactic model (SLD) in the production of narrative 

texts in students of the sixth grade of primary education the school N° 86269 "María 

Auxiliadora", Carhuaz - 2021. The research is of explanatory type, with a quasi- 

experimental design. The sample consisted of 43 sixth grade students. To measure 

the dependent variable, the documentary analysis technique and the “escala estimativa” 

were used as an instrument. The main results using the t-student test for independent 

samples indicate that the pretest evaluation on the production of narrative texts in the 

experimental and control group achieved, on average, 27.52 and 20.85 points 

respectively. Compared with the posttest evaluation, the experimental group resulted 

with an average of 36.78 and the control group 23.95 points. In this way, it is 

concluded that the application of the sociocognitive, linguistic and didactic model 

(SLD) significantly improves the level of production of narrative texts in the unit of 

analysis. 

 
Keywords: Production of stories, SLD model, didactic sequence 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de la escritura es un proceso complejo, por ello, los estudiantes 

presentan dificultades en la producción de textos. Las dificultades en la producción de 

textos narrativos en el nivel primario, respecto al cuento están relacionadas con el uso 

inadecuado del registro al contexto sociocultural de los potenciales lectores, así como la 

falta de claridad: ideas que se desvían del propósito comunicativo; dificultad para 

estructurar el texto (inicio, nudo, desenlace), párrafos y oraciones, uso inadecuado de 

conectores y signos de puntuación, omisión en el uso de mayúsculas, entre otros. 

Esto ha motivado iniciar la siguiente investigación que pretende verificar si la 

aplicación del modelo sociocognitivo, lingüístico y didáctico (SLD) influyen en la 

mejora de los niveles de producción de textos narrativos, en los estudiantes de sexto 

grado de educación primaria. 

Por ello, se definió como objetivo de la investigación comprobar la influencia 

del modelo sociocognitivo, lingüístico y didáctico (SLD) en la producción de textos 

narrativos en estudiantes del sexto grado de educación primaria de la institución 

educativa N° 86269 “María Auxiliadora”, Carhuaz – 2021. Para ello, se ha trabajado 

con una investigación cuantitativa con diseño cuasiexperimental que consideró a una 

muestra de 43 estudiantes del sexto grado de educación primaria. Se recogieron datos 

para aceptar o rechazar la hipótesis de investigación utilizando una escala estimativa 

antes y después del periodo de intervención. 

Se ha dividido el contenido según el reglamento vigente de grados y títulos: 

en el capítulo I, se describe el planteamiento del problema; los objetivos, las hipótesis, 

la justificación y la metodología de la investigación. En el capítulo II, el marco 

teórico, se describen los principales antecedentes de la investigación; se exponen las 

bases teóricas de las dos variables y, finalmente, se enlistan las definiciones de los 
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términos. En el capítulo III, en los resultados de la investigación, se describe el trabajo 

de campo, los resultados obtenidos, la prueba de hipótesis y la discusión de resultados. 

La presente investigación evidencia que con la aplicación del modelo 

sociocognitivo, lingüístico y didáctico (SLD). Mejora significativamente el nivel de 

producción de textos narrativos, en los estudiantes del sexto grado de educación primaria 

de la Institución Educativa N° 86269 “María Auxiliadora”. Obteniéndose una ganancia 

de 6.16 puntos en promedio. 

 

 

 

 

 

Las autoras 
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Capítulo I: PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. El problema de investigación 

1.1.1. Planteamiento del problema 

La invención de la escritura estuvo relacionada, en un inicio, con 

la preocupación de almacenar la mayor cantidad de información. Con el 

tiempo se convirtió en una habilidad comunicativa para aprender nuevos 

conceptos y clarificar el pensamiento. Sin embargo, su dominio aún es 

considerado complejo, ya que en su producción intervienen una serie de 

procesos cognitivos que obligan a reflexionar antes de construir textos y 

autorregular el proceso para lograr un texto aceptable. Gairín (1984) 

considera que esta complejidad está relacionada con la intervención de los 

“factores intelectuales, perceptivos, motrices y afectivos” (p. 45). Por este 

motivo, su enseñanza es reformulada constantemente para la formación de 

escritores competentes. 

Sin embargo, actualmente las plataformas digitales, aquellas 

indispensables para la comunicación, como las redes sociales promueven 

la escritura informal dejando de lado los aspectos gramaticales, 

estructurales y normativos. Cabe resaltar que, la alfabetización pretende 

formar escritores competentes en situaciones formales e informales, por 

ello en el Currículo Nacional de la Educación Básica (CNEB) se considera 

la competencia comunicativa, y en particular relacionada con la escritura: 

“Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna” que a su vez posee 

un conjunto de capacidades y desempeños que permiten verificar los niveles 

en producción textos. Así, en la programación del área se considera 

tópicos para producir textos escritos, por ejemplo, el cuento, ya que es uno 

de los primeros textos con el que interactúan los niños y niñas; quizá porque 
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es un texto bastante familiar y, por ende, su construcción no les es ajena 

(Castro y Correa, 2011); sin embargo, como es natural existen dificultades 

para producirlos. Por ejemplo, en la coherencia de ideas, detalles del 

accionar de los personajes y la situación comunicativa. También, los 

resultados de la evaluación muestral que se realizó en el año 2013 a nivel 

nacional, reportaron las dificultades de los estudiantes de sexto grado 

en los aspectos ortográficos y de composición. 

En las investigaciones de los últimos años, sobre la redacción de 

textos narrativos se han puesto en práctica diversas estrategias con el 

objetivo de mejorar el nivel de escritura de los estudiantes. A pesar de 

ello la revisión de la literatura científica indica que los niños no están 

habituados a escribir de manera autónoma. Por lo que revelan diversos 

errores: ortográficos, de coherencia y cohesión. 

En el Perú, en muchas investigaciones para medir el pretest y el postest 

y corroborar la hipótesis, se han utilizado diversos instrumentos validados 

entre ellos el más conocido es el Test de Producción Escrito (TEPTE) 

diseñado para el nivel primario. También se conoce la plantilla de 

correcciones para estudiantes del nivel secundario. Del mismo modo, lo 

más reciente, lo que la mayoría de los investigadores están aplicando son: 

lista de cotejo, encuesta y la rúbrica. Estos instrumentos alcanzaron un 

nivel bueno según Mcdonald y Cronbach, por lo que son adecuados para su 

aplicación; por esta razón se tiene como muestra a diferentes grados y 

secciones. Los resultados evidencian que la metodología aplicada por los 

docentes al momento de la redacción es de vital importancia, así como los 

procesos didácticos: la planificación, la textualización, la revisión y 
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publicación de la escritura. Asimismo, es importante considerar la 

aplicación de las diversas estrategias que favorezcan la producción de textos 

tales como: pensamiento creativo de Edward de Bono; ABP, ya que con ello 

se logró producir cuentos de manera satisfactoria (Cartagena, 2019; Serrano, 

2018; Cuadros, 2019). 

Los estudios sobre la producción de textos a nivel mundial van en 

aumento. El motivo son las diversas dificultades que les son inherentes 

a su concreción. Es por ello que en Buenos Aires se realizó una prueba 

diagnóstica en 2014 a los estudiantes de sexto grado de primaria y quinto 

grado de educación secundaria; los resultados reportaron desconocimiento 

de la estructura de los textos; dificultades con la omisión, selección y 

generalización de informaciones. Por otro lado, se reveló que un grupo de 

estudiantes otorgan demasiada importancia al punto de partida; es decir, 

desarrollan “cuasi-copias” de los dos primeros párrafos, del mismo modo 

las pruebas ERCE 2019 que se realizó a nivel de 16 países de América Latina 

y el Caribe a los estudiantes de tercero y sexto grado de primaria reportaron 

bajas igual o superior al 3 % respecto al ERCE  2013 (Ministerio de 

Educación [MINEDU], 2019). 

A nivel nacional, de acuerdo al ERCE 2019, se advierte que los 

estudiantes de sexto grado tienen dificultades en el uso de signos de 

puntuación, adecuación al género que les solicita escribir,  escaso uso de 

los signos de puntuación, los conectores, así como uso de las mayúsculas 

de manera pertinente (Salazar, 2019). Así, en la I. E. N° 106 Abraham 

Valdelomar del distrito de Santa Anita, según Cuadros (2019), los 

estudiantes no se encuentran habilitados para producir textos, ya que el 85 
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% usa oraciones gramaticales mal estructuradas, no incorporan elementos 

principales de la narración y presentan errores de concordancia. Del 

mismo modo, Cartagena (2019) menciona que en la Institución Educativa 

Inicial N°. 629 en la provincia de Leoncio Prado, el problema se basa en 

que no se está acoplando las estrategias oportunas según el contexto de la 

zona, así como también no se tiene en cuenta el aprendizaje prematuro de 

la escritura que comienza desde los primeros años. 

La mayor parte de los estudiantes producen textos por obligación sin 

tener en cuenta el propósito comunicativo. Así mismo, muestran dificultades 

en complementar informaciones de fuentes confiables, solo plasman las 

experiencias vividas sin tener en cuenta otros autores (Valverde C., Jacha 

C. y Bernui A., comunicación personal, 20 de noviembre 2020). Del mismo 

modo los estudiantes del sexto grado de educación primaria de la 

institución educativa N° 86269 “María Auxiliadora”, Carhuaz, en el área de 

Comunicación existe un descenso en los resultados de la evaluación censal, 

obteniendo solo un 22.6 % en el nivel satisfactorio (PEI, 2020). En suma, los 

problemas más comunes se encuentran en la organización de sus ideas, la 

relación lógica de los párrafos, el empleo de conectores, el uso de los signos 

de puntuación, interferencias lingüísticas, pobreza léxica, concordancia de 

la persona gramatical, ideas subdesarrolladas, disociación, cohesión y faltas 

ortográficas.  

Una de las principales causas de lo anterior, se debería al bajo 

dominio (en la producción textual) de los aspectos cognitivos,  exigencias 

sintácticas y léxicas que requiere la lengua escrita. Sobre este tema Cassany 

et al. (1994) mencionan la incidencia del desinterés o la desmotivación 
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que el niño puede sentir al momento de producir un texto. Por ello, el bajo 

dominio de habilidades como construcción de oraciones, uso de conectores 

e idea de párrafo acompañado del desinterés en la escritura, intervienen 

en el desarrollo de la producción textual. Cabe resaltar, que otra de las 

causas es la metodología docente, ya que este tiene el rol de guía a través de 

la metodología que aplica para el proceso de producción textual. 

Bajo el diagnóstico realizado, las consecuencias mediatas serían 

una composición con poca o nula reflexión y prioridad solo por  rellenar la 

hoja en blanco (Cassany et al., 1994).  Se tendría una composición ejecutada 

con un solo objetivo: terminar el texto, sin la vinculación necesaria e 

indispensable para la sociedad y el aprendizaje continuo (Solé et al., 2000). 

Por lo tanto, la escritura no llegaría a ser un instrumento de construcción de 

conocimiento  

Ante el panorama descrito en el diagnóstico, la investigación tiene 

la finalidad de aplicar el modelo sociocognitivo, lingüístico y didáctico para 

mejorar los niveles de producción de textos narrativos, específicamente 

cuentos. A razón que se concibe la escritura como una forma de actividad 

compleja e integral a partir de sus tres dimensiones: ámbito cultural, 

contextos de producción y el individuo. En ese sentido, el desarrollo del eje 

procedimental que se propone en este estudio, contribuirá hacia los cambios 

ante la percepción de los estudiantes con respecto a la producción de un texto 

en este caso narrativo literario, que implica también sobre la realización de 

tareas que no se someten de acorde a sus necesidades. De la misma forma, con 

esta propuesta se busca dar un giro a las prácticas pedagógicas que no se 

adecúan al contexto en determinación con resultados óptimos; y con ello ver la 
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“condición del sujeto como productor de sentido y de historia y como usuario 

de una memoria cultural que representa, negocia y construye significados en 

la elaboración del texto” (Álvarez y Ramírez, 2006, p. 52). Por lo tanto, la 

producción escrita, tiene que estar contextualizada al margen de los aspectos 

cognitivos en relación a los factores culturales y sociales. 

1.1.2. Formulación de problemas  

Problema general 

¿El modelo sociocognitivo, lingüístico y didáctico (SLD) influye en 

la producción de textos narrativos en estudiantes del sexto grado de 

educación primaria de la institución educativa N° 86269 “María 

Auxiliadora”, Carhuaz – 2021?  

Problemas específicos 
 

− ¿El modelo SLD influye en la adecuación de textos narrativos en la 

unidad de análisis del presente estudio? 

− ¿El modelo SLD influye en la coherencia de textos narrativos en la 

unidad de análisis del presente estudio? 

− ¿El modelo SLD influye en la cohesión de textos narrativos en la 

unidad de análisis del presente estudio? 

− ¿El modelo SLD influye en la gramática y corrección de textos 

narrativos en la unidad de análisis del presente estudio? 

1.2. Objetivos de la investigación 

1.2.1. Objetivo general 

Comprobar la influencia del modelo sociocognitivo, lingüístico y 

didáctico (SLD) en la producción de textos narrativos en estudiantes del 

sexto grado de educación primaria de la institución educativa N° 86269 
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“María Auxiliadora”, Carhuaz – 2021. 

1.2.2. Objetivos específicos 

− Demostrar la influencia del modelo SLD en la adecuación de textos en 

la unidad de análisis del presente estudio. 

− Determinar la influencia del modelo SLD en la coherencia de textos 

narrativos en la unidad de análisis del presente estudio. 

− Verificar la influencia del modelo SLD en la cohesión de textos narrativos 

en la unidad de análisis del presente estudio. 

− Demostrar la influencia del modelo SLD en la gramática y corrección 

de textos narrativos en la unidad de análisis del presente estudio. 

1.3. Justificación de la investigación 

Valor teórico 

La investigación contribuirá en el campo teórico de la producción de 

textos narrativos, a partir de la efectividad del modelo sociocognitivo, lingüístico 

y didáctico. Abriendo nuevas líneas de investigación y de aporte a la teoría 

de dicho modelo. Resaltando la importancia de desarrollar la habilidad 

comunicativa escrita, entendiéndose como un proceso complejo vinculado al 

aprendizaje continuo y como una herramienta de desarrollo para la sociedad. 

Valor práctico 
 

En los aspectos de valor práctico, los resultados serán un soporte didáctico 

en cuanto a la mejora del trabajo docente. Donde la aplicación de este modelo 

considerado como variable independiente (modelo sociocognitivo, lingüístico y 

didáctico) se convierte en una herramienta pedagógica. Lo cual permite 

desarrollar habilidades de producción textual en estudiantes del V ciclo de la 

Educación Básica Regular. 
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Valor metodológico 
 

En el valor metodológico, la revisión de las diversas fuentes 

bibliográficas, permitió conocer la importancia del modelo para cumplir con los 

objetivos de estudio y así ser aplicado de manera eficaz en la mejora de 

producción de textos de estudiantes de sexto grado. Al finalizar la investigación, 

la metodología de la intervención pedagógica de este modelo se ha convertido 

en guía de aplicación. Asimismo, los instrumentos validados, se convierten en 

fuentes importantes que permitirán la reproducción de la metodología en otras 

realidades. 

1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general 

La aplicación del modelo sociocognitivo, lingüístico y didáctico 

(SLD) influye en la producción de textos narrativos en estudiantes del 

sexto grado de educación primaria de la institución educativa N° 86269 

“María Auxiliadora”, Carhuaz - 2021. 

1.4.2. Clasificación de Variables 

− Variable independiente: Modelo sociocognitivo, lingüístico y 

didáctico (SLD) 

− Variable dependiente: Producción de textos narrativos 

− Variables intervinientes: a) conocimientos previos. Algunos 

estudiantes del grupo experimental, desde el principio, evidenciaron 

serias dificultades en relación a la escritura: en cuanto a la redacción del 

cuento en el inicio, nudo y desenlace, desconocían la identificación de los 

espacios geográficos de los textos presentados, se complicaban al 

momento de seleccionar los personajes para sus cuentos, sus contenidos 
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no presentaban claridad en sus ideas y no se adecuaban al  propósito 

comunicativo, desconocían el uso adecuado de los conectores y reglas de 

tildación general. Por ello, se desarrollaron actividades de 

retroalimentación oportuna e inmediata en algunos espacios de las 

sesiones. b) Metodología docente, para que la metodología no influya en 

el logro de los propósitos de las sesiones se desarrolló la planificación 

anticipada de sesiones colegiadamente entre las tres docentes a intervenir, 

luego se trató de que cada sesión sea desarrollada mínimo con dos 

docentes, asimismo, si es que se veía que no se estaba cumpliendo 

adecuadamente con el propósito de la sesión se repitieron algunas de 

ellas. c) Estado de emergencia sanitaria, los protocolos de bioseguridad 

limitaron la aplicación de estrategias grupales que plantea el modelo a 

través de la teoría sociocognitiva. Por ello, en las sesiones de aprendizaje 

se consideró pocas estrategias grupales.  

1.4.3. Hipótesis específicas 

− La aplicación del modelo SLD influye en la adecuación de textos 

narrativos en la unidad de análisis del presente estudio. 

− La aplicación del modelo SLD influye en la coherencia de textos 

narrativos en la unidad de análisis del presente estudio. 

− La aplicación del modelo SLD influye en la cohesión de textos 

narrativos en la unidad de análisis del presente estudio. 

− La aplicación del modelo sociocognitivo, lingüístico y didáctico influye 

en la gramática y corrección de textos narrativos en la unidad de 

análisis del presente estudio. 

1.4.4. Operacionalización de variables 
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VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES TÓPICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesiones de 

aprendizaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo socio 

cognitivo, 

lingüístico y 

didáctico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Un proceso 
complejo en el 
que intervienen 

de manera 
interrelacionada 

factores 
culturales, 
sociales, 

emotivos o 
afectivos, 

cognitivos, 
físicos (viso- 

motores), 
discursivos, 
semánticos, 

pragmáticos y 
verbales” 

(Didactext, 
2015, p. 222) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es una propuesta 
de modelo para la 

producción de 
textos escritos, que 

considera la 
interrelación de 
tres dimensiones 

interdependientes; 
Ámbito cultural, 

contextos de 
producción e 

individuo y que 
puede ser 

desarrollado 
mediante sesiones 

de aprendizaje. 

 
 

Ámbito 

cultural 

Valores Analiza los valores de su cultura en los cuentos de su región. 

Creencias Lee mitos y leyendas para identificar e interpretar las creencias 
según su contexto. 

Convenciones 

Sociales 
Lee un texto narrativo con el fin de identificar las convenciones 

sociales (los acuerdos propuestos por una sociedad). 
 
 
Contextos de 

producción 

Social Identifica contenidos del ámbito social en los textos narrativos. 

Situacional 
Lee textos narrativos de las distintas regiones, costa, sierra y 

selva para conocer su medio geográfico y su entorno más 
inmediato. 

Físico Reconoce su espacio y medio adecuado para producir su texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Individuo 

 
Memoria 

Lee los textos narrativos y los relaciona con los acontecimientos 
de su vida diaria. 

Identifica temas, ideas principales y secundarios del texto, 
teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencias. 

Motivaciones y 

emociones 
Selecciona un cuento de acuerdo al propósito comunicativo, sus 

objetivos y/o metas relacionados a su aprendizaje. 
 
 
 
 
 

Estrategias 

cognitivas y 

metacognitivos 

Responde a las interrogantes ¿qué sé sobre el tema? y ¿qué 
necesito saber? 

Establece los aspectos centrales de un texto (propósito, 
destinatario, tipo y género discursivo e información). 

Redacta y organiza las ideas teniendo en cuenta las normas de 
textualización. 

Mejora su texto definitivo a partir de la revisión y corrección. 
Presenta su texto final organizando tipo de letra, tamaño, 

ilustraciones, puntuación, color. 
Socializa el texto compartiendo sus logros y dificultades en el 

proceso. 
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VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 
 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

 
 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

 
 
DIMENSIONES 

 
 

INDICADORES 

 
 

ÍTEMS 
 

DESCRIPTORES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Producción de 
textos narrativos 

 
 
 
 
 
 
Es un proceso 
que considera 
la escritura de 

textos 
narrativos. Este 
último, “es una 

forma de 
expresión que 

cuenta hechos o 
historias 

acontecidas (...) 
en él se 

presenta una 
concurrencia de 
sucesos (reales 
o fantásticos) y 
personas en un 

tiempo y 
espacio 

determinados”. 
(UNAM, 2010) 

 
 
 
 
 
 
 

La producción 
de textos 

narrativos se 
entiende como 
una expresión 

que relata 
hechos reales o 

fantásticos. 
Para ser 

comprensible 
necesita de la 
coherencia, 
cohesión, 

gramática y 
corrección. Su 
medición se 
concreta con 
una escala 
estimativa. 

 
 
 
 
 

Adecuación 

Adecuación del 
texto a la 
situación 

comunicativa 

 
 

Adecúa su texto al propósito comunicativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) Descriptor 4 

(3) Descriptor 3 

(2) Descriptor 2 

(1) Descriptor 1 

Adecuación del 
texto al lenguaje 

Utiliza un registro adecuado tanto en la narración y/o diálogos 
del texto narrativo. 

Adecuación del 
texto a los 
potenciales 

lectores 

 
El texto se adecúa al contexto sociocultural de los potenciales 

lectores. 

 
 
 
 

Coherencia 

Calidad de la 
información 

Los hechos del cuento presentan orden y claridad en su 
comprensión, no provocan vacíos. 

Estructura de la 
información 

El texto ha considerado la estructura narrativa: inicio, nudo y/o 
desenlace. 

Párrafo Los párrafos del cuento desarrollan narraciones completas, 
considerando tiempo y/o espacio. 

 
 
 
 

Cohesión 

Sustitución léxica Sustituye las palabras repetidas por algunos sinónimos, 
pronombres personales o aplica elipsis. 

Referencias al 
contexto 

Utiliza adecuadamente los referentes personales (yo, tú), 
espaciales (aquí, allí) y temporales (Ahora, antes). 

Marcadores 
textuales 

 
Utiliza conectores para establecer relaciones lógicas entre ideas. 

 
 
 

Gramática y 
corrección 

Puntuación Usa adecuadamente los signos de puntuación. 

Tiempos verbales Emplea adecuadamente los tiempos verbales para describir 
acciones. 

Manejo de 
convenciones del 
lenguaje escrito 

El escrito cumple con las reglas de tildación, asimismo, evidencia 
el uso adecuado de mayúsculas. 
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1.5. Metodología de la investigación 

1.5.1. Tipo de estudio 

La clasificación de la presente investigación se alineó con la propuesta 

de Ríos (2017) y Ñaupas et al. (2014).  

Según el número de variables es bivariado, porque la investigación 

trabajó con dos variables: Independiente y dependiente, modelo 

sociocognitivo, lingüístico y didáctico y producción de textos narrativos, 

respectivamente. Por la naturaleza de los datos, cuantitativa porque los datos 

fueron susceptibles de cuantificar utilizando la estadística. Según el alcance de 

los resultados, explicativa porque es una investigación de causa a efecto. Es 

decir, que explica el efecto de la variable independiente (modelo 

sociocognitivo, lingüístico y didáctico) sobre la variable dependiente 

(producción de textos narrativos). Según la fuente de información es empírica, 

porque la investigación se realizó en el campo de las ciencias fácticas como 

las ciencias sociales, educación, a través de la aplicación del modelo 

sociocognitivo, lingüístico y didáctico para la producción de textos narrativos. 

Por último, según el alcance temporal, transeccional porque la investigación 

se desarrolló siguiendo una secuencia, un proceso en el periodo de tres meses. 

1.5.2. El diseño de investigación 

La presente investigación consideró el diseño de tipo cuasiexperimental 

de medición cuantitativa con grupos intactos (Hernández y Mendoza, 2018). 

Estos son considerados como grupo de control y experimental. A ambos 

grupos se les toma un pretest, para luego aplicar un tratamiento en el grupo 

experimental y así observar si se produce un cambio considerable o no 

mediante la aplicación de un postest. Su diagrama es la siguiente: 
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Donde: 

 
G1 = Grupo experimental. 
 
G2 = Grupo de control o testigo 
 
O1 = Observación con una prueba de entrada (G1) 
 
X   = Sesiones basadas en el modelo sociocognitivo lingüístico y 

didáctico (condición experimental) 

O2 = Observación con una prueba de salida (GE)  

O3 = Observación con una prueba de entrada (GC) 

––– = Ausencia de tratamiento. 
 
O4 = Observación con una prueba de salida (GC) 

1.5.3. Población y muestra  

Población 

La población estuvo conformada por 161 estudiantes del sexto grado de 

educación primaria pertenecientes a la institución educativa N° 86269 “María 

Auxiliadora” de la ciudad de Carhuaz. Estos están divididos en 6 secciones 

(Tabla 1).

G1 O1 X O2 

G2 O3 ––– O4 
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Tabla 1 

Distribución de estudiantes por sección 
 

Sección Cantidad de 
estudiantes 

A 20 

B 31 

C 29 

D 27 

E 28 

F 26 

Total 161 

Nota. Tasa neta de matrícula escolar de sexto grado (2022). 

Muestra 

El tipo de muestra fue no probabilístico, porque no dependió de una 

selección estadística sino la elección consideró por las características convenientes 

para la investigación (Hernández y Mendoza, 2018). Por lo tanto, la muestra 

estuvo conformada por dos secciones del sexto grado de la institución 

educativa N° 86269 “María Auxiliadora”, Carhuaz. La sección “E”, 

conformada por 23 estudiantes, fue considerada como grupo experimental 

(GE); mientras que la sección “A”, 20 estudiantes, grupo de control (GC). 

El grupo experimental se caracteriza por contar con 17 estudiantes que 

tienen como lengua materna al español y 6 estudiantes, el idioma quechua; en 

el grupo control, 12 indicaron que tienen como lengua materna el español y 4 

el quechua. Asimismo, las edades fluctúan entre los 11 y 12 años. Del mismo 

modo, la cuota de género está distribuida de la siguiente manera: El grupo 

experimental está conformado por 11 estudiantes de género masculino y 12 
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estudiantes de género femenino y el grupo control por 7 estudiantes de género 

masculino y 13, de género femenino. 

1.5.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para medir la variable dependiente se trabajó con la técnica de análisis 

documental. Y se examinó la producción de textos narrativos de los 

estudiantes con la aplicación de una escala estimativa como instrumento. 

Esto permitió valorar aspectos vinculados a dicha variable. 

1.5.5. Técnicas de análisis y prueba de hipótesis 

Para el análisis de datos de la variable dependiente se construyeron tablas 

de frecuencia, gráficos de barras, gráficos lineales. Para la prueba estadística y 

el análisis bivariada se utilizó un programa computacional y para validar la 

hipótesis se aplicó la prueba t-Student, cumpliendo los criterios de normalidad 

de Shapiro-Wilk. Por ser la muestra menor a 50 participantes. 
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Capítulo II: MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Antecedentes de la investigación 

A partir de la revisión de la literatura científica se han consolidado los siguientes 

antecedentes de estudio. 

Internacional 
 

Fernández (2016) desarrolló su tesis doctoral titulada «Secuencias didácticas 

para escribir textos expositivos en educación infantil» presentada a la Universidad 

Complutense de Madrid. Tuvo como objetivo general, describir y documentar la 

experiencia profesional y las prácticas educativas realizadas y vividas, con la 

intención de favorecer la creación de conocimientos didácticos en la lengua escrita 

en educación infantil. La investigación fue de carácter cualitativa con diseño de 

estudio de casos, teniendo como muestra 23 estudiantes del último curso de 

educación inicial. Las técnicas utilizadas fueron: observaciones, entrevistas y 

grabaciones de video y audio. Los resultados coinciden entre la investigación y el 

estudio APILE, las diferencias de las diversas tareas responden, al nivel 

sociocultural del entorno y de las familias; así como a las prácticas específicas de 

aula. Se llegaron a las siguientes conclusiones: la secuencia didáctica basada en la 

teoría de escritura del Grupo Didactext, manifiesta que se trata de una herramienta 

válido como medio de ayuda para redactar textos de información en educación 

infantil, adaptado al sistema educativo, pues en la etapa infantil en la redacción 

refiere participación activa de la maestra. La formulación de preguntas de forma 

oral, ayuda a  la producción del texto y la adquisición de conocimientos previos. 

Carrasco (2019) desarrolló su tesis de licenciatura titulada «¿La aplicación de 

la escritura procedimental basada en el modelo Didactext, mejora la competencia 

escrita de una crítica literaria en las estudiantes de Primer Año A de enseñanza 
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media del colegio particular subvencionado María Teresa Cancino Aguilar de la 

comuna de Recoleta?», presentada a la Universidad Alberto Hurtado- Chile. Tuvo 

como objetivo general analizar, a partir de un proyecto de escritura, cómo la 

aplicación del modelo Didactext (2015), mejora la competencia escrita de una crítica 

literaria de las estudiantes pertenecientes al primer año¸ la investigación fue de 

carácter mixto, con una muestra de 41 estudiantes del primer año. Los instrumentos 

que se aplicaron para la recolección de datos fueron: evaluaciones y rúbricas. Los 

resultados muestran un aumento en 2,8 puntos nota en el promedio del curso, 

afirmando que el impacto que obtuvo la implementación fue de carácter positivo. 

Álvarez y Andueza (2017) trabajaron en el artículo titulada «Uso de tecnologías 

para facilitar el proceso de composición escrita: análisis del efecto de la plataforma 

RedacText 2.0 en la calidad de los textos académicos escritos por estudiantes 

de Magisterio», presentado a la Universidad Complutense de Madrid-España. Tuvo 

como objetivo estudiar la eficacia de la plataforma RedacText 2.0 para mejorar la 

calidad de los textos académicos universitarios a través de un estudio con diseño 

de medidas repetidas. La muestra estuvo compuesta por 73 estudiantes, 17 varones 

y 56 mujeres. Se utilizó un cuestionario e indicadores textuales. El resultado 

alcanzado permitió sostener que mediante la aplicación de indicadores textuales de 

calidad (ITC) la plataforma resultó ser un instrumento efectivo que mejora la calidad 

de algunos aspectos del texto. 

Ramírez y Rojas (2014) desarrollaron su tesis de maestría titulada «El modelo 

didactext como estrategia didáctica que favorece el desarrollo de la competencia 

argumentativa escrita –cae- en los estudiantes del grado octavo de la “Institución 

Educativa Genaro León” del municipio de Guachucal – Nariño», presentada a 



 

20 
 

la Universidad de Nariño - Colombia. El objetivo principal fue ejecutar el Modelo 

Didactext como estrategia didáctica para la competencia argumentativa escrita en 

los estudiantes del grado octavo. Tuvo un diseño etnográfico y trabajó con 29 

estudiantes. Los instrumentos utilizados fueron: guías, encuestas y trabajo de 

campo. Concluyéndose que el trabajo pedagógico y didáctico debe considerar la 

enseñanza y el aprendizaje de la escritura considerando las teorías de las ciencias del 

lenguaje. 

Retamal (2021) desarrolló su tesis de maestría titulada «Efectividad de una 

secuencia didáctica inclusiva de escritura con retroalimentación provista mediante 

el uso de comentarios escritos en escolares de octavo año básico presentada a la 

dirección de Post-Grado de la Universidad Católica de la Santísima Concepción-

Chile». El objetivo general fue analizar la ejecución efectiva de una secuencia 

didáctica de escritura con retroalimentación mediante el uso de comentarios escritos 

sobre la producción de cartas de opinión en el contexto escolar. La investigación 

fue experimental, con diseño cuasi-experimental, teniendo como muestra 30 

escolares de octavo año básico. Los instrumentos utilizados fueron: Rúbrica y escala 

de valoración de tipo Likert. Se arribó a la siguiente conclusión: La investigación 

realizada muestra la mejora de la calidad de la escritura de una carta de opinión. 

Gómez (2017) trabajó una tesis de grado titulada «Situación didáctica para el 

aprendizaje de la producción de textos narrativos en estudiantes del modelo de 

aceleración del aprendizaje» que fue presentada a la Universidad de Icesi – 

Colombia. Tuvo como objetivo fomentar los aprendizajes de la producción de textos 

narrativos con la implementación de una “situación didáctica” que movilice 

capacidades de producción textual. La investigación utilizó el enfoque cualitativo y 
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diseño longitudinal, la muestra la conformaron 10 estudiantes. Los instrumentos 

que se emplearon fueron: una rejilla de observación, una prueba pre-test, periodo 

escolar, portafolios y una prueba postest. Se arribó a la siguiente conclusión: las 

situaciones didácticas mejoran la producción de textos, permitiendo desarrollar el 

conocimiento complejo. Además, resultando el cuento como una herramienta 

favorable para su aprendizaje. 

Nacional 
 

Aguilar (2014) desarrolló su tesis de maestría titulada «Programa de 

intervención psicopedagógica basado en la teoría del aprendizaje significativo de 

David Ausbel para desarrollar capacidades de producción de textos escritos en los 

estudiantes de segundo grado de educación secundaria en el área de 

Comunicación de la I.E República de Panamá, Trujillo-Perú», presentada a la 

Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo. Tuvo como objetivo general aplicar un 

programa fundado en la teoría del aprendizaje significativo de David Ausbel, la 

propuesta del grupo Didactext, de Linda Flower y John Hayes que desarrolle la 

capacidad de la producción escrita. La investigación fue de tipo experimental con 

un diseño cuasi-experimental, teniendo como muestra 47 estudiantes del segundo 

grado de educación secundaria; los instrumentos que se emplearon fueron: lista de 

cotejo y guía de observación de actitudes. Se arribó a la siguiente conclusión: la 

aplicación de dicho programa de intervención psicopedagógica consiguió influir en 

el desarrollo de producción de textos escritos y mejorar las capacidades de 

producción. 

Juarez (2016) desarrolló su tesis de maestría titulada «Programa estrategias 

metodológicas para mejorar las capacidades comunicativas en los alumnos de quinto 
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grado de la I.E. 10059 del distrito de Ferreñafe», presentada a la Universidad 

Nacional Pedro Ruíz Gallo. Tuvo como objetivo general fortalecer las capacidades 

comunicativas vía un programa de estrategias metodológicas. La metodología de la 

investigación fue de tipo experimental con un diseño de contrastación de 

hipótesis, teniendo como población y muestra seleccionada por conveniencia 40 

estudiantes del quinto grado. Los instrumentos utilizados fueron, las fichas de 

bibliografía y fichas de observación. Se arribó a la siguiente conclusión: el programa 

de estrategias metodológicas logró afianzar la metodología docente y los 

aprendizajes de los estudiantes en las competencias comunicativas como de 

escritura, lectura, de escucha y habla en distintos contextos. 

Local 
Rojas y Gabriel (2019) desarrollaron su tesis de licenciatura titulada «Influencia 

del aprendizaje basado en problemas en la producción de cuentos en los estudiantes 

del tercer grado de educación secundaria de la I.E. Señor de la Soledad, Huaraz-

2019», presentada a la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Tuvo 

como objetivo general explicar la influencia del Aprendizaje Basado en 

Problemas en la producción de cuentos. La investigación fue de tipo causal 

explicativa con diseño cuasi experimental, teniendo a los estudiantes del tercer grado 

de educación secundaria como población y como muestra a la sección A 

conformada por 19 estudiantes (grupo experimental) y la sección B, por 19 

estudiantes (grupo control); los instrumentos que usaron fueron la rúbrica y el 

cuestionario. Se arribó a la siguiente conclusión: se demuestra que el ABP influye 

en la mejora de la calidad de producción de cuentos, a partir del  análisis del 

problema, el aprendizaje autorregulado y la búsqueda de información y resolución 

de problemas. 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Modelo sociocognitivo, lingüístico y didáctico (SLD) 

2.2.1.1. Definición del modelo. 
 

Este modelo se delimita como una propuesta que replantea 

los diversos modelos para la producción de textos como la de Hayes 

(1996); Bereiter y Scardamalia (1987). También, expone las 

estrategias y los procesos cognitivos presentes en la escritura a partir 

de la cultura misma (Didactext, 2015). El modelo resalta la relación 

de aspectos cognitivos con los factores culturales y sociales los cuales 

intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje para la mejora de 

las prácticas de escritura en los contextos académicos, asimismo, 

proporciona herramientas para la aplicación en contextos 

socioculturales y académicos determinados, por ello, quién escribe es 

“productor de sentido y de historia y como usuario de una memoria 

cultural que representa, negocia y construye significados en la 

elaboración del texto” (Álvarez & Ramírez, 2006, p. 52)   

También, toma en cuenta los otros modelos que se basan “en las 

teorías cognitivas, sociales y lingüísticas” (Didactext, 2015). Donde la 

teoría cognitiva se enfoca en los conocimientos que el hombre 

adquiere como “lenguaje, percepción, memoria, razonamiento y 

resolución de problemas” (Cáceres & Munévar, 2016) del mismo 

modo la teoría social se enmarca de múltiples teorías sociológicas 

donde “estudia el desarrollo, la estructura y la función de la sociedad” 

es decir la interacción de los mismos que es fundamental al momento 

de adquirir los aprendizajes del exterior.  
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Por último, la teoría lingüística en este caso de Noam Chomsky 

considera “la existencia de una estructura mental innata que permite la 

producción y comprensión de cualquier enunciado en cualquier idioma 

natural” (Grajales, 2003). 

2.2.1.2. Fundamentos del modelo 
 

El modelo considera la escritura como un proceso en el que 

se interrelacionan diversos componentes como la cultura, la 

sociedad, los factores afectivos y emotivos, la semántica, los 

factores pragmáticos, discursivos y verbales. Así, el modelo se ubica 

en medio de disciplinas como el enfoque sociocognitivo, la 

lingüística y la didáctica (Didactext, 2003, 2015). En esa línea, para 

Domínguez (2006) el modelo considera que la producción escrita es 

un proceso que se enlaza con la lectura y con su medio, por ello quien 

escribe produce textos a partir de otros textos de su cultura. Asimismo, 

según Martínez (2012) su novedad del modelo descansa en que se 

asumen como fundamentos y se articulan sistémicamente la didáctica 

con el enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural. 

2.2.1.3. Dimensiones del modelo 
 

El modelo se desarrolla desde la acción recíproca de tres 

dimensiones, conocida como “círculos concéntricos dinámicos”: los 

cuales corresponden al ámbito cultural, los contextos de producción 

y el individuo; quienes participan de manera permanente en la 

producción textual (Didactext, 2015). 

A. Ámbito cultural 
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Este primer elemento comprende aspectos culturales: 

normas, valores, creencias, ritos, entre otros. Desde esta base, toda 

producción textual se ve marcada por el contexto cultural. Es 

decir, el texto es resultado de la participación e interacción 

mutua de los elementos lingüísticos y el propio contexto cultural, 

histórico y social. 

Asimismo, desde la historia se entiende como el resultado 

del conjunto de convenciones sociales y culturales, que el ser 

humano viéndola como herencia lo hace suyo para su relación con 

el mundo y la cultura misma. Así una construcción textual 

considera cada una de las ¨esferas de la praxis humana¨. 

Considerando como sus dimensiones a las normas, valores, 

creencias, experiencias, ideología, variables lingüísticas y 

estilísticas (Domínguez, 2006).  

B. Contextos de producción 
 

Los contextos de producción se definen como los factores 

externos que influyen en el estado del texto, que son: contexto 

social: corresponde al actuar de la sociedad. Los ámbitos políticos, 

educativos, económicos, familiares; así como los intercambios 

cotidianos, los pasatiempos y el ocio. Todos ellos como parte de un 

solo proceso. La audiencia o receptores: conformado por el lector, 

quien calificará el contenido, estructura y utilidad del texto. El 

contexto físico: son los instrumentos o medios con el que se 

ejecutará el proceso de escritura; procesadores de textos, lápices, 
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entre otros.  

C. Individuo 

Esta dimensión corresponde al productor de textos. El 

individuo propio, quien estará dividido en tres dimensiones que se 

relacionan al momento de la producción textual. Memoria, 

motivación-emociones y estrategias cognitivas y metacognitivas. 

D. Memoria 
 

Estudiada y definida desde el marco cultural. Entendida 

como el producto o la construcción de la relación del sujeto y 

su entorno; donde el sujeto es “co-autor de su desarrollo” 

resaltando el papel de la cultura como “reprogramación de la 

mente humana” en diversas actividades académicas, sociales, 

entre otros. También, es entendida como una “prótesis cognitiva” 

que ayuda a la mente y su funcionamiento. 

E. Las motivaciones y emociones 

Esta segunda dimensión genera la disposición o la intención 

en el individuo. Es decir, “permiten a los sujetos la adaptación y 

la respuesta a un ambiente determinado” (Didactext, 2015, p. 229). 

Entonces el aprendizaje, no se desarrolla únicamente en la 

estructura cognitiva; también el propósito, las metas, las 

apreciaciones e impresiones, la actitud y sus creencias afectan e 

intervienen.  

Asimismo, las expectativas del sujeto influyen en la 
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estructura cognitiva, de ahí la importancia que resalta el modelo 

en la interrelación que mantienen el ámbito cognitivo y el 

“afectivo- motivación”. Estas a su vez presentan variables como: 

El horizonte de expectativas; el sujeto al momento de efectuar una 

tarea generará creencias, ideas, percepciones, posiciones y 

actitudes, las metas u objetivos; es el interés o compromiso del 

sujeto frente a una tarea o actividad, la afectividad: es la respuesta 

afectiva - emotiva que el sujeto emite frente a la tarea, la 

creatividad; cada sujeto creará y tendrá un pensar, un mirar y una 

respuesta única y el coste y el beneficio; la satisfacción de 

encontrar el proceso de composición ante la compleja tarea de 

escritura. 

F. Estrategias cognitivas y metacognitivas 
 

Se constituyen herramientas fundamentales que interceden en 

el proceso de la producción textual ajusta la conducta y 

actualiza la información ante cada momento de la tarea de 

producción, de esta manera guían el proceso de producción 

textual, mediante las fases que actúan de manera concurrente. Así, 

busca el logro de objetivos, mediante una planificación reflexivo e 

intencionada. Dicho de otra manera, se debe tener en cuenta las 

características más universales de la estrategia: Ser procesual, 

orientada hacia una meta u objetivo, controlable, deliberada y 

dependiente de las particularidades de la persona que la pone 

en ejercicio y educable y flexible para hacer más eficaz el 
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aprendizaje (Didactext, 2015, p. 232). 

Del mismo modo según Hurtado (2017), para el proceso de 

meta cognición se tiene que partir del proceso cognitivo que hace 

posible tomar conciencia de cómo se hace y se resuelve una tarea 

determinada, además permite darse cuenta de las propias estrategias 

a utilizar para resolver un problema y las limitaciones que se pueda 

tener, por todo ello este proceso es adaptable para cualquier edad. 

Así como también lo cognitivo hace progresivo una actividad 

y lo meta cognitivo supervisa este proceso. En cuestión de escritura, 

según Gutiérrez (2016), se encuentran las estrategias para alcanzar 

el sentido y recordarlo como acceder al conocimiento previo, 

predecir y formular hipótesis, crear imágenes mentales y transferir 

conceptos.  También las estrategias para la producción del 

conocimiento, admitir y analizar el problema y evaluar el avance.  

Del mismo modo, las estrategias para la composición, acceder al 

conocimiento, planificación, revisión, etc. Y estrategias meta 

cognitivas tales como dominar variables de tarea: (analizar la tarea, 

establecer una meta, activar conocimientos previos).   Personales, 

tales como ideologías, creencias y actitudes.  Por último, variables 

de estrategia que se encuentran relacionadas con el entorno. 

En conclusión, las estrategias cognitivas y metacognitivas, 

permiten la autorrealización y autoevaluación frente a la toma de 

consciencia de los propios conocimientos, limitaciones y de las 

estrategias adecuadas. 
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2.2.1.4. Fases del proceso de producción textual 
 

La producción de un texto necesita de mucha motivación, 

saberes previos y a su vez de las estrategias cognitivas y 

metacognitivas que son analizados en las seis fases por Didactext 

(2015): 

A. Acceso al conocimiento: para su análisis se basa en una sucesión 

de “estrategias cognitivas y metacognitivas” cuyo fin es efectuar 

dos procesos claves:  por una parte, correspondiente al género 

discursivo como:  reseña, artículo de investigación, informe de 

laboratorio, comentario de texto, etc.  y por otro, investigar la 

información en fuentes confiables para escribir el texto.  

B. Planificación: Es el proceso donde el productor de textos va 

a definir el tema y la intención comunicativa, seguido del tipo 

de texto, género discursivo y el público al que irá dirigido. En 

ello, aparecerán estrategias como los organizadores visuales, 

mapas semánticos, entre otros para construir la información. 

C. Redacción: En esta fase el productor de textos es el encargado de 

crear uno o más “géneros discursivos” mediados por dos 

momentos:  La primera, enmarcada en ordenar la información 

obtenida y la segunda en redactar el primer borrador que atiende 

al orden semántico y estructura de organización interna y 

externa respectivamente. Considerando el registro adecuado de 

acuerdo al tema, al propósito comunicativo y a los potenciales 

lectores, para esto es necesario elaborar borradores o textos 
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intermedios para el posible seguimiento. 

D. Revisión y reescritura: En esta fase se desarrolla el proceso de 

valoración, por esta razón este momento es considerado reflexivo. 

Aquí la escritura se torna “compleja” tanto en las aulas como fuera 

de ellas, por lo que se analiza las normas de textualidad y la calidad 

de la producción, donde los contenidos mentales y las unidades con 

sentido se mezclan para corregir errores de estructura, faltas 

ortográficas e incoherencias. 

E. Edición: En esta fase se adecúa el texto realizando los cambios 

finales en relación con las ilustraciones de acuerdo al tipo de texto, 

presentando la intención con la que fue creado para luego hacer 

correspondencia con las normas editoriales, de esta manera ser 

presentados y difundidos. 

F. Presentación oral: En esta fase se realiza la presentación formal 

del texto ante un auditorio, utilizando recursos mnemotécnicos 

como: El PowerPoint, organizadores visuales, etc. Para ello, es 

necesario dominar ciertas estrategias cognitivas y metacognitivas 

como refiere Didactext (2015) “seleccionar y organizar 

información, modular según información lingüístico-textual, 

redactar según características pragmático-textuales, identificar 

problemas, formular escritura, adecuar gráficamente el texto, 

preparar presentación oral, dominar habilidades orales y las 

metas cognitivas (establecer metas del diseño, realizar y 

supervisar el plan)” (p. 440). 
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Cada una de estas fases trabaja de manera específica e 

interrelacionada los procesos de escritura. 

2.2.1.5. Presencia de competencia comunicativa y creatividad en el proceso 

de producción textual 

La competencia comunicativa y la creatividad son procesos 

que intervienen y atraviesan todas las dimensiones “conformados por 

círculos concéntricos” (cultural, contextos de producción e 

individuo). En primer lugar, la competencia comunicativa constituye 

un sistema que permitirá al sujeto poder comunicarse en un ambiente 

sociocultural con las diversas “subcompetencias” que todo ser 

humano utiliza para desarrollar la comunicación, estas son: 

Discursivas, socioculturales, gramaticales, literarias y de 

aprendizaje. En segundo lugar, la creatividad inicia del medio 

cultural y recorre cada una de las dimensiones hasta obtener el texto 

producido; por esta razón, utiliza la codificación y comparación 

selectiva con el fin de estimular la producción textual, puesto que “las 

personas no nacen siendo creativas; la creatividad se puede 

desarrollar a través de algunas etapas básicas” (Didactext, 2015, p. 

242). 

2.2.2. Producción de textos narrativos  

2.2.2.1 Definición 
 

Producir un texto, según Cassany et al. (1994), implica 

“comunicarse coherentemente por escrito, de una extensión 

considerable sobre un tema de cultura general” (p. 258). Entonces se 



 

32 
 

tiene que dominar una serie de “micro habilidades” partiendo desde el 

trazo de las letras, exposición del escrito, hasta los procesos que 

involucran la reflexión incluyendo elementos diminutos de la 

lingüística; como el abecedario, léxico, etc., arribando a propiedades 

superficiales, la ortografía, puntuación, entre otros. Hasta llegar a 

unidades más amplias como, las propiedades textuales (adecuación, 

coherencia), párrafos y tipologías textuales. 

Así, la producción de textos narrativos puede ser entendida como 

la comunicación escrita a través de la narración de hechos y 

acontecimientos, donde el productor de textos debe desarrollar una serie 

de habilidades.  

2.2.2.2. Propiedades 
 

Para que la unión de palabras o grupo de oraciones originen un 

texto es necesario que cumplan con algunas propiedades, que según 

Cassany et al. (1994) se constituye lo siguiente: 

Adecuación: Hace referencia a la diversidad lingüística y el registro 

que posee ya sea formal o coloquial, es decir, preferir aquellas que 

son apropiadas para la situación comunicativa. Un texto es adecuado 

cuando cumple con el propósito comunicativo, utiliza un tratamiento 

personal correcto, además tiene un nivel de formalidad equilibrado y 

tiene especificidad en el contenido. Se adapta al tema, a los 

interlocutores, al contexto, a los registros lingüísticos en el que se 

desarrolla la comunicación según el propósito y nivel de formalidad, 

respetando los acuerdos de un grupo social (Anaya, 2016). 
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Coherencia: Se basa en la conexión de la información del contenido con 

las ideas, manteniendo una unidad temática evitando redundancias   y   

posibles   contradicciones.   “El   mensaje   o   la información que 

vehiculan los textos se estructura de una determinada forma, según 

cada situación de comunicación” (Cassany et al. 1994, p. 318). Vale 

decir que un texto es coherente cuando posee la cantidad de 

información de acuerdo al contexto y al conocimiento previo del 

redactor, además tiene calidad en la información con enunciados 

precisos, respeta la estructura, contiene párrafos, tema, entre otros. Sus 

mecanismos son: “Tema, no deben contradecirse unos enunciados con 

otros, ser oportuno lo que se dice e importante en relación con el 

sentido, avanzar de forma ordenada y jerarquizada y no introducir 

elementos que no tengan que ver con el tema” (Anaya, 2017, p. 3). 

Cohesión: Tiene relación directa con los enlaces y en la forma de un 

texto, es decir, las articulaciones gramaticales del texto “relacionadas 

con medios gramaticales diversos (puntuación, conjunciones, 

artículos, pronombres, sinónimos, entonación, etc.) de manera que 

conforman entre sí una imbricada red de conexiones lingüísticas, la cual 

hace posible la codificación y descodificación del texto” (Cassany et 

al. 1994, p. 318). Ante esto intervienen; la anáfora, elipsis, entonación, 

tiempos verbales, entre otros, como medios que hacen posible la 

textura de un texto a través de la conexión entre oraciones. Por lo 

tanto, la cohesión ayuda en la conexión lógica entre palabras. 

Gramática y corrección: Esta propiedad tiene la direccionalidad de 
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construir frases y oraciones incluyendo aspecto, morfosintáctico, 

vocabulario, articulación y ortografía.  Esto se direcciona a las normas 

del sistema de la lengua que todo texto debe respetar en su producción. 

De esta manera se orienta el texto en base a las normas de escritura. 

Presentación: Un texto escrito, debe de ser presentado ante una 

audiencia para poder “pronunciar los sonidos en el aire, ante un 

interlocutor o a través de un micrófono; o bien se han de disponer en una 

hoja en blanco para el lector, con líneas rectas y párrafos separados” 

(Cassany et al. 1994, p. 332). La presentación abarca el formato, el 

diseño, la tipografía, entre otros (convenciones textuales) y las 

habilidades y destrezas de los interlocutores: la impostación de la 

voz y mirada al público. Así todo texto tiene el objetivo de ser expuesto 

ante un determinado público. 

Estilística: Está referido a la expresividad del texto. Considerando la 

riqueza del vocabulario, los recursos retóricos y la variedad 

sintáctica. 

2.2.2.3. Procesos de composición 
 

La producción de textos comprende una serie de etapas para su 

consecución. Flower y Hayes (1996) mencionan tres elementos 

básicos: El contexto, la memoria a largo plazo y los procesos de 

escritura. Este último es considerado como las herramientas que el 

escritor usa para su composición, las cuales están ordenadas en 

etapas, pero no obligan al escritor a regirse al orden predispuesto como 

a la planificación, traducción, revisión y control. 
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A. Planificación 
En esta etapa se debe entender que el conocimiento previo juega 

un papel importante ya que puede estar presente o no en la memoria 

del escritor como: Información parcial, incongruentes, dispersos y 

hasta contradictorios. En este proceso se recupera toda esa 

información, la cual se considera relevante y puede permitir iniciar 

su búsqueda en otros medios.  

B. Traducción 
 

Esta etapa está relacionada con el propio acto de escribir 

o redactar. Es la conversión de las ideas a un lenguaje evidente, 

que requiere el dominio de las condiciones de la lengua escrita. 

Frente a este requerimiento, los niños están en proceso de dominio 

del código escrito. Por ello, se debe priorizar actividades que 

resalten las tareas básicas para la escritura: Oraciones, párrafos, 

conectores entre otros. 

C. Revisión 
 

Esta etapa puede ser intencional y consciente, de revisar lo que 

se ha escrito. Se puede interrumpir cualquier momento de la 

redacción y realizar los subprocesos que este contiene: Evaluación 

y revisión. De esta manera, se logra verificar el texto en el proceso.  

D. El control 
 

En esta última etapa el escritor controla su proceso y su 

progreso. Esta característica depende de los objetivos que se planteó 

el escritor, por sus hábitos o su proceder de redacción. Pero, no se 

puede afirmar que sucede lo mismo con los niños, quienes sí 
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poseen la habilidad para generar ideas, pero no para controlar con 

lo que deben continuar y utilizar. 

Por otro lado, Grabe y Kaplan (1996) consideran que los 

procesos de composición deben tener en cuenta lo siguiente: 

tipología textual, condiciones de producción, valor académico, 

social y cultural de la producción, entre otros. Además, debe seguir 

procesos como: manifestar la autoría, elegir temas o tópicos de su 

interés, planificar su escritura, perfeccionar la producción textual a 

través de borradores, poseer variedad de información que 

retroalimenten la producción, entender a la escritura como un 

proceso más que como un producto, considerar las ventajas e 

inconvenientes de la producción textual y nociones de audiencia, 

planificación, contexto, etc. 

Por otro lado, Candlin y Hyland (1999) entienden que la 

producción escrita tiene distintos usos y formas de importancia 

en relación a las situaciones y el medio en el que se producen, los 

procesos a seguir son: expresión: se destaca un texto y a partir de 

ello se aborda toda la estructura, interpretación: se decide la 

estructura, materiales, gráficas, representaciones adecuadas para el 

lector, el escritor define el destinatario, explicación, en este punto se 

centra en investigar la forma de la escritura académica, cotidiana y 

profesional de tal manera que se puedan analizar las diferencias y 

semejanzas entre una y otra forma y relación, en este nivel el sujeto 

productor de textos busca relacionar la teoría con la práctica de la 
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forma que la teoría sea aplicable o útil para el interés del lector. 

Por lo tanto, se puede decir que todo texto presenta unas etapas 

o fases fundamentales para su producción. 

2.2.3. El texto narrativo 

 
Un texto narrativo se presenta como una forma de narración donde se 

combinan elementos reales y fantasiosos. Así, se podría entender que estos 

textos “son construcciones de historias que cuentan acontecimientos y/o 

vivencias de sujetos esto a su vez, tiene en sí un inicio, un nudo y un final” 

(Acevedo, et al. 2018, p. 18). Asimismo, se considera como un modo de 

narración de acontecimientos de seres, ya sea humanos (reales o ficticios), 

animales y cosas u objetos; se presenta sucesos de la realidad o de la 

imaginación enmarcado en un tiempo y lugar determinado. (Universidad 

Nacional Autónoma de México [UNAM], 2010), es decir, actos 

comunicativos con una intención y finalidad que deduce la existencia de un 

emisor. En síntesis, se puede decir que el texto narrativo narra hechos reales 

o imaginarios que ocurren a los personajes en un determinado tiempo y 

espacio. 

A. Características del texto narrativo 

De acuerdo a Bobes (1985), lo que caracteriza a un texto narrativo 

de cualquier otro, es que esta permite un uso dinámico del tiempo, es 

decir, las acciones u hechos se pueden ir alternando en el pasado y 

presente. No obedece a un tiempo o espacio limitado. Se puede 

reflexionar sobre los actos, hechos y personajes, pues pueden ser descritos y 

presentados desde diferentes ángulos buscando obtener diversos 
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“matices” y complejidad textual. 

Por otra parte, la UNAM (2010) considera a la acción, intriga, 

sucesos y sujeto fijo como características de texto narrativo. Así, la 

acción, encamina la historia a una transformación; intriga, pregunta que 

porta el texto, las que son respondidas en el transcurso de la narración; 

sucesos, conexiones necesarias que van construyendo la historia y la 

presencia de un sujeto fijo, personaje principal propio de un texto narrativo. 

Del mismo modo, Mieke (2020) menciona las siguientes 

características: Posee dos tipos de portavoces, la primera se encuentra 

insertada en el texto, mientras que la segunda no juega un papel dentro de 

ella. También se pueden distinguir tres capas: el texto, la historia y la 

fábula. Finalmente, los acontecimientos y series que guardan una relación 

de fuentes que experimentan los personajes. 

Por lo tanto, todo texto narrativo se caracteriza por desarrollarse en 

un espacio y tiempo determinado. Por presentarse de manera breve (cuento, 

fábula) y en otros compleja y extensa (crónica, novela). Tiene el objetivo de 

informar y entretener contando ciertos hechos o sucesos. Los personajes 

principales y secundarios pueden ser seres humanos, cosas o animales. 

Además, necesita del narrador ya sea en primera, segunda o tercera 

persona. Presenta una estructura interna (inicio, desarrollo y cierre) y 

externa (los capítulos, párrafos, secuencias, frases, actos entre otros). 

B. Elementos de una narración 
 

Algunos elementos que caracterizan a un texto narrativo de 
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acuerdo a UNAM (2010) son los siguientes: El marco, es el ambiente y 

el tiempo donde suceden los hechos. El narrador, es quien relata los 

hechos. La secuencia narrativa, son los sucesos del relato. El discurso, es 

el orden de la narración que puede presentarse de manera cronológica 

y los participantes, son los personajes de la narración. 

Uriarte (2020) acoge las propuestas de UNAM y agrega como 

elementos del texto narrativo al narrador, espacio y acción. El 

narrador, es quien relata la historia y se puede presentar como un 

personaje más, ya sea de manera omnisciente o testigo. El espacio, son 

lugares en donde acontece la historia permitiendo al lector la 

imaginación, el sentir de las emociones a través de la descripción que 

detalla el autor. La acción, es el suceso de la historia que puede 

manifestarse desde un inicio o a medida que avanza el relato. 

Asimismo, Mieke (2020) considera los siguientes elementos de 

textos narrativos basándose exclusivamente en las fábulas: 

Acontecimientos: Se refiere a una conversión o alteración de estados que 

experimentan los actores o personajes, que debe de poseer una relación 

lógica y cronológica. Actores: Es un elemento principal de la narración, 

los cuales son funcionales, es decir, existe la combinación de rasgos 

positivos y negativos como la ambición y un poder social. Tiempo: En 

cuanto a la duración después de un análisis minucioso de fábulas, cuentos 

y obras literarias, se puede verificar que en algunos textos ocupan un 

tiempo de medio día, de tres días, hasta incluso varios siglos. Por lo tanto, 

el periodo de tiempo depende de los contenidos de los textos, puesto que 

algunos necesitan más que los otros. Lugar: Los sitios donde ocurren los 



 

40 
 

hechos son planificaciones bastante meticulosas, ya que el autor debe de 

tener en cuenta que el lugar debe de ser un espacio en el que el lector 

pueda conocer o imaginar, en ese sentido, no debe de ser tan abstracto, 

del mismo modo debe de tener en cuenta el contraste con la situación y 

los personajes.  

C. Secuencia básica de un texto narrativo 
 

Todo texto narrativo se produce bajo una secuencia básica, 

como lo describe UNAM (2010): La Situación inicial: Es una entrada o 

marco que presenta la narración y describe o narra todo lo que antecede 

a la situación central. La Situación nuclear: Es la transformación o 

desarrollo de la situación inicial, es decir, es el desarrollo de la narración 

en general. Por último, la Situación final: Aquí se presenta o expone el 

resultado de la transformación. 

Por otro lado, según el Instituto Superior Castellet (2012), la 

organización de un texto narrativo consta de 3 partes; Planteamiento, 

presenta el contexto, así como personajes, lugar, espacio y tiempo. 

Nudo, se presenta un conflicto y la situación inicial se transforma. 

Desenlace, se soluciona el problema y la situación se vuelve estable. 

Entonces para que la historia tenga sentido todo lo que sucede en ella 

debe tener un orden y estar bien organizado. 

2.2.4. Creación de cuentos  

2.2.4.1 Definición 

El cuento es un tipo de texto narrativo que tiene un análisis a 

conciencia sobre el contenido. Por esta razón en sus orígenes se definía 
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como “una diversión dentro de una conversación; y la diversión 

consistía en sorprender al oyente con un repentino excursus en el curso 

normal de la vida” (Imbert, 1979, p. 19). Además, contiene un 

espacio real, combinaciones socioculturales de sentidos fantasiosos, 

míticos de sensaciones que transmiten sabiduría como se manifiestan 

en los cuentos de Cortázar (Varela, 1996). Según Quiroga, el cuento 

puede definirse como una producción literaria bastante minuciosa, 

esta debe de poseer contenidos apropiados y atractivos a los ojos de los 

lectores, y mantener una estrecha relación con el cuentista (Alvarado, 

2007). Por lo tanto, un escritor debe de tener en cuenta las 

características de sus lectores para que pueda hacer cumplir su objetivo. 

Por otro lado, según Cancino (2017), el cuento es un relato 

ficticio que se caracteriza por su brevedad, presenta pocos personajes 

y un argumento sencillo. Es decir, un cuento es una narración breve 

con un argumento sencillo que puede presentar hechos reales o ficticios, 

así como personajes reales o imaginarios. Por lo expuesto, es atractiva 

tanto para niños como para adultos ya que es sencillo de entender y no 

toma mucho tiempo en la lectura. 

2.2.4.2. Características del cuento 

A pesar de la gran variedad de cuentos dentro de la literatura 

narrativa, estas presentan las siguientes características de acuerdo 

a Imbert (1979): Brevedad: Considerando los orígenes del cuento como 

una diversión dentro de una plática, desde la elección del tema se 

despliega un proceso de pensamiento para lograr una trama rigurosa y 
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de hondo lirismo. Ficción: La creación de un cuento apunta a lograr la 

belleza más que la verdad. Así, simula acciones que no ocurrieron o 

moldea lo ocurrido. Forma artística: Existe una trama donde el 

protagonista se mueve dentro de una situación difícil a otra. “Hay 

conflictos entre hombres, entre programas de acción y obstáculos de la 

sociedad o de la naturaleza (...) De crisis en crisis llega a un punto 

culminante que satisface la expectativa del lector” (Imbert, 1979, p. 22). 

Del mismo modo, Alvarado (2007), apoyándose en los 

lineamientos de Quiroga, considera las siguientes características 

como fundamentales que posee el cuento. Interpretativo: sabiendo que 

el cuento no posee una moraleja, le da pase a que los contenidos 

puedan ser interpretados por los mismos lectores, “Es allí donde lo 

fantástico pasa a formar parte vital de cada relato, pues cruza al cuento 

y le confiere una significación que el lector le brinda al entrar en 

contacto con el cuentista” (p. 102). Brevedad: Un cuento debe cautivar 

al lector en instantes y mantener esa atención hasta el final, por lo tanto, 

debe de “evitar los rodeos innecesarios y desembocar en el punto álgido 

de su desarrollo sin grandes preámbulos” (p. 102). Función específica: 

Cada uno de los contenidos de un cuento ya debe de estar planificado, 

es decir, “el relato parece ser una maquinaria perfectamente 

estructurada, en la cual no sobran ni faltan piezas” (p. 109). 

2.2.4.3. Estructura del cuento 

Existe ya una estructura convencional ampliamente divulgada 

sobre el cuento, sin embargo, la nominación de esta varía según 
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autores. Así, Bruno (1996) afirma que todo cuento tiene la siguiente 

estructuración: 

La introducción, son preámbulos de arranque que ubica al 

lector en el indicio del cuento. Aquí se presentan los personajes 

(rasgos, cualidades), el ambiente y los hechos que producen la trama. 

El desarrollo, es la exposición del conflicto a solucionar, el cual se 

intensifica en el desarrollo de la acción, llegando a un punto 

culminante, para luego ultimar en el desenlace, donde se concluye 

el problema, la intriga y argumento del cuento. 

Por otro lado, Martínez (2011) estructura al cuento en: 

introducción o planteamiento, en donde se enmarcan lo que acontecerá 

en el nudo. Nudo o desarrollo, inicia el problema, así como 

también se considera los sucesos más significativos.  Y  en el final 

o desenlace, se considera la solución del conflicto, finaliza la historia 

de manera cómica, triste o feliz. 

Por otro lado, Piña (2009) considera que todo cuento dentro de 

su estructura está formado por: 

- Título: Da forma a la anécdota, crea el ambiente clave para 

la interpretación y resume el sentido final del relato 

- Primeras líneas: Son de importancia capital, ya que permiten 

al lector sumergirse a la historia, por esta razón cada palabra debe 

ser escrita con claridad. 

- Historia: Se constituye de hechos que se narran, que pueden ser 

reconocibles los argumentos, pero la historia secreta es la clave 
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de la forma del cuento. 

- Trama: Es el tema en el que gira el cuento, puede ser directa 

y simple hasta a veces inexistente. 

- Desenlace: Es la culminación, el momento puede ser sorpresivo 

o violento, después de esto cada lector queda con una 

emoción diferente. 

- Personajes: Para dar impresión en el lector se considera un 

reducido número de personajes, pero las acciones deben ser 

abundantes, también su apariencia física que encarna una idea. 

- Puntos de vista: Son 4, de forma omnisciente, donde el narrador 

está en todo momento; semiomnisciente, donde el narrador es uno 

de los personajes y conversa con el público lector; objetivo, donde 

el narrador da a conocer los sucesos se presenta sin ningún tipo 

de interrupciones y primera persona, que es uno de los personajes 

que opina sobre los otros como sus acciones. 

- Fondo y forma: El tema del cuento es parecido a una novela ya que 

acoge la realidad y las alimenta con anécdotas, falsa memoria, su 

propia fobia y filia. Y la manera cómo está escrito puede ser 

discursiva como modo narrativo, con diálogos o mixta 

- Tono y atmósfera: Están sujetas a la postura del narrador, puede 

haber politonalidad, se relacionan con el espacio y tiempo. 

- Visión del mundo: Parte de un fragmento de la realidad que puede 

llegar a globalizarse ya que puede rememorar sucesos de una 

generación o época. 
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Por otro lado, Martínez (2011) estructura al cuento en la 

introducción o inicio, se asienta lo que acontecerá el nudo. En el nudo 

o desarrollo, nace el problema y se consideran los hechos más 

significativos. En el final o desenlace, se considera la solución del 

problema y finaliza la historia, de manera cómica, triste o feliz. 

Del mismo modo, el CONACYT (2017) presenta como 

estructura al planteamiento, desarrollo y fin del cuento. En el 

Planteamiento, se dan a conocer los protagonistas incluyendo el 

ambiente y el tiempo. En el Desarrollo, se da a conocer la situación 

problemática de la historia y los personajes entran en un conflicto. Y 

en el Fin del cuento, se relata la solución del problema que se presentó 

en el nudo, la solución puede ser triste o feliz o con una hazaña, 

depende del actuar del personaje principal. 

En suma, todo cuento está conformado por tres componentes 

dentro de su estructura: inicio, presentación de los personajes, el 

tiempo y el espacio; nudo, se suscita un problema o conflicto y es 

el centro del cuento; desenlace, se resuelve el conflicto. 

2.2.4.4. Valor pedagógico del cuento 

El cuento es uno de los textos con el que interactúan los niños 

desde los primeros años, en la etapa escolar y los acompaña a lo largo 

de la vida, es así que no se puede negar su valor pedagógico, por ello, 

de acuerdo a Gonzales (1996), el interés de la pedagogía del cuento 

radica en: 1) Ser parte de nuestro folklore siendo así, un legado 

cultural común, además, “Su contenido «civilizacional» es por eso 
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que es particularmente educativo”. 2) Ser un relato corto, un texto 

que permite su análisis completo, siendo así adecuado de insertar en 

la etapa escolar. 3) El cuento despierta, y rehabilita la fantasía, 

respondiendo particularmente las necesidades de los niños.  

Del mismo modo, Toledo (2005) afirma que los cuentos desde 

los tiempos más antiguos han contribuido en la formación 

psicopedagógica, en la socialización y en la alineación de la 

personalidad de los niños. Asimismo, Trigo (como se citó en Toledo, 

2005) señala que el cuento favorece en varios aspectos como: 

a. El desarrollo intelectual; es decir, cuando el niño lee o 

escucha un cuento refuerza su desarrollo cognitivo, agrupa las 

situaciones, analiza y sintetiza de acuerdo a sus conocimientos 

previos. 

b. La atención; los cuentos al ser atractivos para los niños, hace 

que sea el instrumento más significativo para atraer el interés de 

los niños y con ello incentivar el inicio de la lectura de los 

mismos. 

c. La memoria; los contenidos de los cuentos de acuerdo a sus 

edades de los niños, hace que ellos con el fin de conservarla 

desarrollen su memoria, haciendo que sea un componente de 

valor para sus aprendizajes. 

d. El desarrollo de la fantasía y la creatividad; Si bien es cierto 

los niños poseen una imaginación y creatividad innata, y el 
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cuento con los contenidos que posee fortalece esa virtud a 

partir de la identificación y proyección. 

e. La comprensión del mundo; Mediante los cuentos los niños 

captan y comprenden muchas realidades cotidianas, los 

problemas que se suscitan y las posibles soluciones que se les 

puede dar. 

f. La formación estética; Esto se percibe en el manejo del 

“lenguaje, los símbolos, las representaciones y la estructura de 

los cuentos” del mismo modo, transmiten emociones diversas, 

incentivando en los niños la reflexión y sensibilización sobre 

diversos aspectos. 

g. Satisface la necesidad de juego; siendo parte de la diversión y 

goce, ya que, la lectura para los niños es parte de una recreación 

de distracción y felicidad. 

h. La lectura y la creación de hábitos lectores; Si desde 

temprana edad junto a los niños leyeron cuentos, tienen una 

posibilidad favorable que le guste leer y que disfruten al 

hacerle, esto le da paso oportuno y eficaz al desarrollo de la 

escritura. 

i. La comunicación y asimilación de valores; el cuento es un 

canal de comunicación con los niños donde trae consigo muchas 

enseñanzas y valores, a la larga esto beneficia el desarrollo 

de las conductas y actitudes. 
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Asimismo, según Martínez (2011), el cuento suple las 

necesidades de los niños en contraste al mundo real porque les genera 

un espacio de diversión y participación activa. Es un texto apropiado 

para la enseñanza dentro de la escuela porque beneficia la 

imaginación, la memoria, la atención, la creatividad, entre otros. 

Asimismo, satisface enseñanza de forma concreta, interesante y fácil. 

Por último, Payá y Chamorro (2017) concluyen que los 

cuentos poseen un contenido alto de los valores educativos, así 

como: El desarrollo del pensamiento reflexivo, la expresión oral, la 

escritura, la estética, la ética, sociológicos, lúdicos, afectivos y 

sociales. Por lo tanto, el cuento refuerza el desarrollo cognitivo del 

niño, ayudándole a relacionar situaciones hipotéticas del relato a 

soluciones lógicas o ilógicas, arribando a desenlaces semejantes. 

2.3. Definición conceptual 

Modelo sociocognitivo, lingüístico y didáctico: Es la elaboración de un modelo 

de producción de textos, basado en la propuesta de Hayes (1996) el cual, está 

integrado por el ámbito cultural, los contextos de producción y el individuo; donde 

se tiene en cuenta el papel de la memoria, desde el enfoque sociocultural, la 

motivación, las emociones y las estrategias cognitivas, metacognitivas (Didactext, 

2003). 

Cuento: Es un texto narrativo, corto; de sucesos fantásticos o reales, con un 

mínimo número de protagonistas, además presenta un argumento sencillo 

(Román, 2009). 

Producción de textos: Es un proceso usado a partir de una necesidad de 
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comunicarse. Del mismo modo, es una manera de ver la realidad desde los 

distintos tipos de texto. Pues se presentan ideas y se argumenta, por ello es 

necesario comprender su importancia (Martin y Peña, 2017). 

Escritura: La escritura es considerado “metáfora del conocimiento humano” 

porque plasma lo que no se evidencia en la palabra hablada (Arighi, 2016). 

Redacción: Es una transformación de un proyecto a un texto, es decir, ordenar 

la información que se tiene y ponerla por escrito con ideas claras y concisas, 

respetando las propiedades textuales (Cassany et al., 2003). 

Ámbito cultural: es el contexto sociocultural, toda la práctica humana y su 

relación o articulación con la producción textual (Didactext, 2015). 

Contextos de producción: son todos los factores externos del entorno 

susceptibles que influyen en la organización de la producción textual (Didactext, 

2015). 

Individuo – productor de textos: quien interrelaciona memoria, motivación-

emociones y estrategias cognitivas y metacognitivas en la producción textual. 

(Didactext, 2015). 
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3. Capítulo III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Descripción del trabajo de campo 

Luego de la autorización de la institución educativa María Auxiliadora de 

Carhuaz, se seleccionó a las secciones del sexto “A” y “E” como grupo control y 

experimental, respectivamente. La aplicación del proyecto comenzó el 22 de abril 

de 2022 y culminó el 24 de junio de 2022, teniendo una duración de 9 semanas, 

con una frecuencia de dos veces a la semana y 4 horas pedagógicas semanales.  En 

total se desarrollaron 18 sesiones de aprendizaje. 

3.1.1.  Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Para realizar el análisis de la confiabilidad del instrumento de la variable 

2, se utilizó, como modelo de consistencia interna, el coeficiente del alfa de 

Cronbach basado en promedios de las correlaciones entre los ítems; por lo que 

el valor resultante es igual a 0.694 (aproximadamente 0.7); valor que indica una 

buena confiabilidad, o consistencia interna. 

Tabla 2 

Valor del coeficiente del Alfa de Cronbach  

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cron Bach Nº de elementos 

0,694 12 
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Tabla 3 

Fiabilidad del instrumento según escala de medición 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 
si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 
escala si el 

elemento se ha 
suprimido 

Correlación 
total de 

elementos 
corregida 

Alfa de Cron Bach 
si el elemento se 

ha suprimido 
P1 23,33 4,242 ,488 ,648 
P2 22,75 4,932 ,158 ,700 
P3 22,67 4,970 ,235 ,688 
P4 23,42 4,629 ,344 ,673 
P5 24,08 4,265 ,379 ,668 
P6 23,58 5,356 ,000 ,700 
P7 23,58 5,356 ,000 ,700 
P8 23,50 4,091 ,480 ,648 
P9 23,50 4,636 ,512 ,658 
P10 23,83 4,515 ,331 ,676 
P11 23,17 4,697 ,176 ,706 
P12 24,00 3,818 ,632 ,615 

 

3.2.Presentación de resultados y prueba de hipótesis 

3.2.1. Análisis de los datos y presentación de resultados 

Para el análisis de datos, se tuvo en cuenta diferentes momentos de 

presentación: 

a. Análisis de los resultados por niveles para el grupo experimental y control 
 

b. Prueba de normalidad 
 

c. Prueba de hipótesis general 
 

d. Prueba de hipótesis específicas 
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3.2.2. Análisis descriptivo de los resultados por niveles 

Tabla 4 

Niveles de la producción de textos narrativos en el grupo experimental y grupo 

control, para el pre y postest 

NIVEL 

GRUPO 
EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

Pre prueba 
Post 

prueba Pre prueba 
Post 

prueba 

N % N % N % N % 

Inicio  7 
30 
% 0 0 % 14 70 % 15 75 % 

En proceso 13 
57 
% 13 57 % 6 30 % 3 15 % 

Logro 
esperado 3 

13 
% 9 39 % 0 0 % 2 10 % 

Logro 
destacado 0 0 % 1 4 % 0 0 % 0 0 % 

Total 23 
100 
% 23 

100 
% 20 

100 
% 20 

100 
% 

Nota: Procesamiento de datos del instrumento de evaluación. 

Figura 1 

Niveles del grupo experimental y de control, para el pre y postest de la producción 

de textos narrativos 

 
 
 
 
 
 

 
En la Figura 1, que proviene de la Tabla 4 en el grupo experimental, se 

valora un 57 % de estudiantes que se hallan en el nivel En proceso de la 
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producción de textos narrativos, tanto para el pretest y postest, con respecto al 

nivel de En inicio, en el pretest se observa el 30 % de estudiantes, mientras que 

en el postest, se ha reducido por completo y para el nivel Logro esperado, en el 

pretest se denota el 13 %; mientras que para el postest aumentó a un 39 % de 

dichos estudiantes, además para el postest se registra el 4 % de estudiantes 

ubicados en el nivel Logro destacado. 

Por lo tanto, se puede evidenciar una mejora para el postest, en el nivel 

Logro esperado y Logro destacado esto es debido al desarrollo del modelo 

sociocognitivo, lingüístico y didáctico. 

3.2.3. Prueba de normalidad 

 
H0: Las puntuaciones obtenidas por los estudiantes presentan una distribución 

normal. 

H1: Las puntuaciones obtenidas por los estudiantes no presentan una distribución 

normal. 

A un nivel de significancia del 5 % 

Regla de decisión: 

Si p-valor < 0.05, se rechaza H0 y se acepta H1 

Si p-valor > 0.05, no se rechaza H0 y se rechaza H1 
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Tabla 5 

Prueba de normalidad de la producción de textos narrativos, para el pretest y 

postest 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístic

o gl Sig. 
Estadísti

co gl Sig. 
Pretest grupo 
experimental 

0,136 23 0,200* 0,957 23 0,414 

Postest grupo 
experimental 

0,083 23 0,200* 0,975 23 0,813 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors. 

 
Análisis: 

 
En la Tabla 5 utilizando la prueba de Shapiro Wilk por tener una muestra 

igual a 23, del p-value, son mayores al nivel de significancia (α=0.05); esto es 

que para el pretest del GE, el resultado es de 0.414 > 0.05 y para el postest del 

GE resultó ser de 0.813 > 0.05; y según la “regla de decisión” se asume no 

rechazar Ho, por lo que se demuestra estadísticamente, que los puntajes 

conseguidos, tanto para el grupo de pretest y de postest, tienen una distribución 

normal por lo que proceden de una población normal, esto permite utilizar la 

prueba paramétrica t-Student, para muestras relacionadas, usando el nivel de 

significancia del 5 % (α=0.05) y considerando el diseño preexperimental: 

Diseño:  𝐺𝐸: 𝑀1 − 𝑋 −  𝑀2  (Para el grupo experimental) 

𝐺𝐶: 𝑀3 − 𝑋 − 𝑀4   (Para el grupo control) 

Efecto del tratamiento: 

   𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 = (𝑀2 − 𝑀1) − (𝑀4 − 𝑀3) 
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3.2.4. Prueba de la hipótesis general 

H0: La aplicación del modelo sociocognitivo, lingüístico y didáctico (SLD) no 

influye significativamente en la producción de textos narrativos en 

estudiantes del sexto grado de educación primaria de la institución educativa 

N° 86269 “María Auxiliadora”, Carhuaz - 2021. 

H1: La aplicación del modelo sociocognitivo, lingüístico y didáctico (SLD) 

influye significativamente en la producción de textos narrativos en 

estudiantes del sexto grado de educación primaria de la institución educativa 

N° 86269 “María Auxiliadora”, Carhuaz - 2021. 

Nivel de significancia del 5 % 

Tabla 6 

Prueba t-Student del pretest y postest del grupo experimental y del grupo control 

en la unidad de análisis 

Prueba de muestras independientes 

Test Grupo 

Prueba de 
Levene de 
igual. de 
varianzas 

      prueba t para la igualdad de 
medias       

F Sig. T gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias 

Pretest (Exper. – 
Control) 0.175 0.678 2.148 41 0.038 4.87174 

Postest (Exper. – 
Control) 0.238 0.628 7.348 41 0.000 16.17174 
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Figura 2 

Distribución t-Student con la región de rechazo y aceptación 

 

Análisis: 

De acuerdo a la Tabla 6 el resultado de la prueba t-Student respecto al 

pretest del grupo experimental y grupo control el valor obtenido fue 0.038, 

resultando menor al nivel de significancia α=0.05. De la misma manera el valor 

de la distribución t-Student (𝑇𝑐𝑎𝑙= 2.148), para la hipótesis nula se localiza en la 

región de rechazo, según Figura 2, por consiguiente, se observa una diferencia 

significativa, evidenciado en los puntajes obtenidos por los estudiantes.  

Del mismo modo los resultados para el postest respecto al (GE) y (GC) el 

valor obtenido fue 0.000, resultando menor al nivel de significancia α=0,05. 

Asimismo, el valor de distribución t-Student (𝑇𝑐𝑎𝑙= 7.348) para la hipótesis nula 

se localiza en la región de rechazo. Por consiguiente, se observa una diferencia 

significativa evidenciándose una mejora entre el grupo experimental y el control.  
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Tabla 7 

Medidas estadísticas del pretest y postest del grupo experimental y del grupo 

control en la unidad de análisis 

Estadísticas de muestras emparejadas 

Grupo Test Media N 
Desv. 

Desviación 
Desv. Error 
promedio 

Experimental Pretest 27.52 23 7.669 1.599 
Postest 36.78 23 7.404 1.544 

De Control Pretest 20.85 20 5.869 1.318 

Postest 23.95 20 6.802 1.521 

Nota: Datos de la evaluación y procesados con SPSS v.25. 

Efecto del tratamiento: 

Efecto =  (𝑀2 − 𝑀1) − (𝑀4 − 𝑀3) = (36.78 –27.52) – (23.95 – 20.85) = 6.16 

Figura 3 

Comparación del pretest y postest en el grupo experimental y de control en la 

unidad de análisis 

 

Análisis: 
 

De acuerdo con la Tabla 7 y Figura 3 en la evaluación del pretest sobre la 

producción de textos narrativos, el grupo experimental y de control alcanzaron 
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en promedio 27.52 y 20.85 puntos respectivamente, por otro lado, en la 

evaluación del postest de ambos grupos resultaron con un promedio de 36.78 y 

23.95 puntos correspondientemente; existiendo, en comparación, una diferencia 

de puntaje, a efecto de la aplicación del modelo sociocognitivo, lingüístico y 

didáctico.  

A partir de los resultados, calculando las mediciones del pretest y postest 

del grupo experimental y control; se evidenció el efecto de la aplicación del 

modelo, con un resultado de 6.16 puntos, valor que muestra una ganancia 

significativa en la producción de textos narrativos. 

3.2.5. Prueba de la hipótesis específica 1 

H0: La aplicación adecuada del modelo SLD, no influye significativamente en 

la adecuación de textos narrativos en la unidad de análisis. 

H1: La aplicación adecuada del modelo SLD, influye significativamente en la 

adecuación de textos narrativos en la unidad de análisis. Nivel de significancia 

del 5 % 

Tabla 8 

Prueba t-Student del pretest y postest del grupo experimental y del grupo control en 

la adecuación de textos narrativos en la unidad de análisis 

Prueba de muestras independientes 

Test 
(Adecuación) Grupo 

Prueba de 
Levene de 
igual. de 
varianzas 

      prueba t para la igualdad de 
medias       

F Sig. T gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias 

Pretest (Exper. – 
Control) 0.717 0.402 3.552 41 0.001 2.137 

Postest (Exper. – 
Control) 0.004 0.951 5.373 41 0.000 3.780 
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Figura 4 

Distribución t-Student con la región de rechazo y aceptación 

 

Análisis: 

De acuerdo a la Tabla 8, el resultado en la prueba t-Student respecto al 

pretest entre el grupo experimental y de control, el valor de p-value fue 0.001, 

resultando menor al nivel de significancia α=0.05; de la misma manera, el valor 

de la distribución t-Student, (𝑇𝑐𝑎𝑙= 3.552), para la hipótesis nula se localiza en la 

región de rechazo, según Figura 4. Por consiguiente, se observa una diferencia 

significativa evidenciado en los puntajes obtenidos por los estudiantes de ambos 

grupos.  

Asimismo, los resultados para el postest entre el grupo experimental y 

control, el p-valor obtenido fue 0,000, resultando menor al nivel de significancia 

(α=0,05), del mismo modo el valor de la distribución t-Student, (𝑇𝑐𝑎𝑙= 5.373), 

para la hipótesis nula se localiza en la región de rechazo. Por consiguiente, se 

observa una mejora significativa entre ambos grupos. 
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Tabla 9 

Medidas estadísticas del pretest y postest del grupo experimental y del grupo 

control en la adecuación de textos narrativos en la unidad de análisis 

Estadísticas de muestras emparejadas 

Grupo 
(Adecuación) Test Media N 

Desv. 
Desviación 

Desv. Error 
promedio 

Experimental Pretest 8.087 23 2.172 0.453 
Postest 10.130 23 2.222 0.463 

De Control Pretest 5.95 20 1.701 0.380 

Postest 6.35 20 2.390 0.534 

Nota: Datos de la evaluación y procesados con SPSS v.25.  

Efecto =  (𝑀2 − 𝑀1) − (𝑀4 − 𝑀3) = (10.130 –8.087) – (6.35 – 5.95) = 1.643 

Figura 4 

Comparación del pretest y postest en el grupo experimental y de control en la 

unidad de análisis 
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Análisis: 

De acuerdo a la Tabla 9 y Figura 4 en la evaluación del pretest sobre la 

producción de textos narrativos, del grupo experimental y control alcanzaron un 

promedio de 8.087 y 5.95 puntos respectivamente, por otro lado, en la 

evaluación de postest de ambos grupos lograron un promedio de 10.13 y 6.35 

puntos respectivamente; existiendo, en comparación, un contraste de puntaje 

como resultado de la aplicación del modelo sociocognitivo, lingüístico y 

didáctico. 

A partir de los resultados, calculando las mediciones del pretest y postest 

de ambos grupos, se evidenció el efecto de la aplicación de este modelo con un 

resultado de 1.643 puntos, valor que indica una ganancia significativa en la 

dimensión adecuación de la producción de textos narrativos. 

3.2.6. Prueba de la hipótesis específica 2 

 
H0: La aplicación idónea del modelo SLD, no influye significativamente en la 
 
coherencia de textos narrativos en la unidad de análisis 
 
 
H1: La aplicación adecuada del modelo SLD, influye significativamente en la 
 
coherencia de textos narrativos en la unidad de análisis. Nivel de significancia 

del 5 % 
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Tabla 10 

Prueba t-Student del pretest y postest del grupo experimental y del grupo control en 

la coherencia de textos narrativos en la unidad de análisis 

Prueba de muestras independientes 

Test 
(Coherencia) Grupo 

Prueba de 
Levene de 
igual. de 
varianzas 

      prueba t para la igualdad de 
medias       

F Sig. T gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias 

Pretest (Exper. – 
Control) 0.263 0.611 2.182 41 0.035 1.315 

Postest (Exper. – 
Control) 0.403 0.529 7.712 41 0.000 4.622 

 

Figura 5 

Distribución t-Student con la región de rechazo y aceptación 

 

Análisis: 

De acuerdo a la Tabla 10, el resultado en la prueba t-Student respecto al 

pretest entre el grupo experimental y control, el valor de p-value fue 0.035, 

resultando menor al nivel de significancia α=0.05; de la misma forma, el valor de 

la distribución t-Student, (𝑇𝑐𝑎𝑙 == 2.182), para la hipótesis nula se localiza en la 

región de rechazo, según figura 5. Por lo tanto, se evidencia una diferencia 

significativa entre los puntajes alcanzados por los estudiantes de ambos grupos. 
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Del mismo modo, los resultados del postest para ambos grupos 

(experimental y control); el p-valor fue 0,000, siendo menor al nivel de 

significancia (α=0,05), asimismo el valor de la distribución t-Student, (𝑇𝑐𝑎𝑙 =

7.712), para la hipótesis nula se localiza en la región de rechazo, según la figura. 

Por lo tanto, se observa una mejora significativa entre ambos grupos.  

Tabla 11 

Medidas estadísticas del pretest y postest del grupo experimental y del grupo 

control, en la coherencia de textos narrativos en la unidad de análisis 

 

 

 

 

 
Nota: Datos de la evaluación y procesados con SPSS v.25. 

Efecto del tratamiento: 

Efecto =  (𝑀2 − 𝑀1) − (𝑀4 − 𝑀3) = (9.52 –6.57) – (6.30 – 5.25) = 1.9 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticas de muestras emparejadas 

Grupo 
(Coherencia) Test Media N 

Desv. 
Desviación 

Desv. Error 
promedio 

Experimental Pretest 6.57 23 2.107 0.439 

Postest 9.52 23 2.020 0.421 

De Control Pretest 5.25 20 1.803 0.403 

Postest 6.30 20 1.750 0.391 
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Figura 6 

Comparación del pretest y postest en el grupo experimental y de control en la 

unidad de análisis 

 

Análisis: 
 

De acuerdo a la Tabla 11 y Figura 6 en la evaluación del pretest sobre la 

producción de textos narrativos, el grupo experimental y control, consiguieron 

un promedio de 6.57 y 5.25 puntos correspondientemente, por otro lado, en la 

evaluación de postest de ambos grupos resultaron con un puntaje de 9.52 y 6.30 

respectivamente; existiendo en, comparación, una diferencia de puntaje a efecto 

de la aplicación del modelo sociocognitivo, lingüístico y didáctico. 

A partir de los resultados, calculando las mediciones del pretest y postest 

en ambos grupos, se evidenció el efecto de la aplicación de este modelo con un 

resultado igual a 1.9 puntos, valor que denota una ganancia significativa en la 

dimensión coherencia de la producción de textos narrativos. 
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3.2.7. Prueba de la hipótesis específica 3 

 
H0: La aplicación controlada del modelo SLD, no influye significativamente en 

la cohesión de textos narrativos en la unidad de análisis. 

H1: La aplicación adecuada del modelo SLD, influye significativamente en la 
 
cohesión de textos narrativos en la unidad de análisis. 

 
 

Nivel de significancia del 5 % 

Tabla 12 

Prueba t-Student del pretest y postest del grupo experimental y del grupo control 

en la cohesión de textos narrativos en la unidad de análisis 

Prueba de muestras independientes 

Test 
(Cohesión) Grupo 

Prueba de 
Levene de 
igual. de 
varianzas 

      prueba t para la igualdad de 
medias       

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias 

Pretest (Exper. – 
Control) 0.732 0.397 3.781 41 0.000 1.722 

Postest (Exper. – 
Control) 0.041 0.841 8.032 41 0.000 3.859 

 

Figura 7 

Distribución t-Student con la región de rechazo y aceptación 
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Análisis: 
 

De acuerdo a la Tabla 12, el resultado en la prueba t-Student para el 

pretest entre el grupo experimental y control, el valor de p-value fue 0.000, 

resultando menor al nivel de significancia α=0.05; asimismo, el valor de la 

distribución t-Student, (𝑇𝑐𝑎𝑙= 3.781), para la hipótesis nula se localiza en la 

región de rechazo, según Figura 7. Por consiguiente, en la evaluación del pretest 

para ambos grupos, se observa una diferencia significativa evidenciado en los 

puntajes obtenidos por los estudiantes. 

De igual modo, los resultados del postest para ambos grupos el p-valor 

fue 0,000, siendo menor al nivel de significancia (α=0,05), asimismo, el valor 

de la distribución t-Student (𝑇𝑐𝑎𝑙= 8.032), para la hipótesis nula se localiza en la 

región de rechazo, según Figura 7. Por consiguiente, se evidencia una mejora 

significativa entre los grupos experimental y control.  

Tabla 13 

Medidas estadísticas del pretest y postest del grupo experimental y del grupo 

control en la cohesión de textos narrativos en la unidad de análisis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. Datos de la evaluación y procesados con SPSS v.25. 

Efecto del tratamiento: 

Efecto =  (𝑀2 − 𝑀1) − (𝑀4 − 𝑀3) = (8.61 –6.52) – (5.60 – 4.80) = 1.29 

Estadísticas de muestras emparejadas 

Grupo 
(Cohesión) Test Media N 

Desv. 
Desviación 

Desv. Error 
promedio 

Experimental Pretest 6.52 23 1.548 0.344 

Postest 8.61 23 1.588 0.331 

De Control Pretest 4.80 20 1.281 0.287 
Postest 5.60 20 1.569 0.351 
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Figura 8 

Comparación del pretest y postest en el grupo experimental y de control en la 

unidad de análisis 

 
Análisis 

De acuerdo a la Tabla 13 y Figura 8, en la evaluación del pretest sobre la 

producción de textos narrativos, el grupo experimental y control consiguieron 

en promedio 6.52 y 4.8 puntos respectivamente; por otro lado, en la evaluación 

de postest del grupo experimental y control obtuvieron un promedio de 8.61 y 

5.6 puntos correspondientemente. Existiendo una diferencia de puntaje a efecto 

de la aplicación del modelo sociocognitivo, lingüístico y didáctico. 

A partir de los resultados calculando las mediciones del pretest y postest 

en ambos grupos, se evidenció el efecto de la aplicación de este modelo con un 

resultado igual a 1.29 puntos, valor que muestra una ganancia significativa en la 

dimensión cohesión de la producción de textos narrativos. 
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3.2.8. Prueba de la hipótesis específica 4 

 
H0: La aplicación adecuada del modelo SLD, no influye significativamente en 

la gramática y corrección de textos narrativos en la unidad de análisis. 

H1: La aplicación adecuada del modelo SLD, influye significativamente en la 
 

gramática y corrección de textos narrativos en la unidad de análisis.  

Nivel de significancia del 5% 

Tabla 14 

Prueba t-Student del pretest y postest del grupo experimental y del grupo control 

en la unidad de análisis 

Prueba de muestras independientes 

Test 
(Gramática 

y 
Corrección) 

Grupo 

Prueba de 
Levene de 
igual. de 
varianzas 

      prueba t para la igualdad de 
medias       

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias 

Pretest (Exper. – 
Control) 0.985 0.327 2.327 41 0.025 1.498 

Postest (Exper. – 
Control) 1.992 0.166 6.537 41 0.000 3.911 

 

Figura 9 

Distribución t-Student con la región de rechazo y aceptación 
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Análisis: 
 

De acuerdo a la Tabla 14, el resultado en la prueba T-Student para el 

pretest entre grupo experimental y de control, el valor de p-value fue 0.025, 

resultando menor al nivel de significancia = 0.05; de la misma manera, el valor de 

la distribución t-Student, (𝑇𝑐𝑎𝑙= 2.327), para hipótesis nula se localiza en la región 

de rechazo, según Figura 9. Por lo tanto, en la evaluación del pretest para ambos 

grupos, se evidencia una diferencia significativa en los puntajes conseguidos 

por los estudiantes. 

Del mismo modo, los resultados del postest para ambos grupos fue con 

un p- valor de 0.00, siendo este valor menor al nivel de significancia (α=0,05). 

Asimismo, el valor de la distribución t-Student, (𝑇𝑐𝑎𝑙 = 6.537), para la hipótesis 

nula se localiza en la región de rechazo, según Figura 9. Por consiguiente, se 

evidencia una mejora significativa entre el grupo experimental y control. 

Tabla 15 

Medidas estadísticas del pretest y postest del grupo experimental y del grupo 

control en gramática y corrección en la unidad de análisis 

Estadísticas de muestras emparejadas 
Grupo 
(Gramática y 
corrección) Test Media N 

Desv. 
Desviación 

Desv. Error 
promedio 

Experimental Pretest 6.35 23 2.367 0.493 

Postest 8.52 23 2.254 0.470 
De Control Pretest 4.85 20 1.755 0.393 

Postest 5.70 20 1.895 0.424 

Nota. Datos de la evaluación y procesados con SPSS v.25. 

Efecto del tratamiento: 

Efecto =  (𝑀2 − 𝑀1) − (𝑀4 − 𝑀3) = (8.52 –6.35) – (5.70 – 4.85) = 1.32 
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Figura 10 

Comparación del pretest y postest en el grupo experimental y de control en la 

unidad de análisis 

 

 
 

Análisis: 
 

De acuerdo con la Tabla 15 y Figura 10, en la evaluación del pretest sobre 

la producción de textos narrativos, el grupo experimental y de control, 

consiguieron un promedio de 6.35 y 4.85 puntos respectivamente. Por otro lado, la 

evaluación de postest del grupo experimental y control resultó con un promedio 

de 8.52 y 5.7 puntos correspondientemente. Existiendo, en comparación, una 

diferencia de puntaje a efecto de la aplicación del modelo sociocognitivo, 

lingüístico y didáctico. 

A partir de los resultados calculando las mediciones del pretest y postest 

en ambos grupos, se evidenció el efecto de aplicación de este modelo con un 

resultado igual a 1.32 puntos, valor que muestra una mejora significativa en la 

dimensión gramática y corrección de la producción de textos narrativos. 
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3.3.Discusión de resultados 

Para recabar datos de este estudio, se empezó con la fundamentación teórica que 

consistió en identificar las dimensiones teóricas y sus indicadores, de ellos surgieron los 

criterios para elaborar el instrumento de recolección denominado escala estimativa 

(Anexo 6). Posteriormente, se inició con la validación del instrumento en la que 

participaron tres expertos (Anexo 3, 4 y 5), quienes recomendaron, entre otras, mejorar 

los ítems en relación al grupo etario con el que se pretendía en ese entonces aplicar. 

También, se efectuó una prueba piloto con 12 estudiantes de la institución educativa 

privada Alfred Nobel, por tener similares características a la población del estudio, 

como producto se alcanzó un coeficiente de alfa de Cronbach de 0,694 valor que indica 

una buena confiabilidad o consistencia interna del instrumento. La recolección de 

datos se realizó antes y después de la intervención didáctica, consideró la aplicación 

de una prueba de pretest y postest. 

Los resultados de la investigación muestran que el modelo SLD influye en el 

proceso de escritura mejorando significativamente la producción de textos narrativos 

(Tabla 4 y 7). Este resultado confirma lo planteado en la teoría del modelo Didactext 

(2015), en la que la escritura es un proceso complejo que requiere interés en su 

enseñanza y aprendizaje, a partir de actividades preliminares (talleres de análisis de 

textos narrativos) y procesos propios de la producción de textos (talleres de escritura). 

La mejora constante de producción de textos narrativos es significativa (Figura 

4, 6, 8, 10) esto ratifica lo señalado en los fundamentos del modelo SLD que considera 

aspectos o dimensiones como el ámbito cultural y los contextos de producción; 

relacionado con talleres sobre análisis de textos narrativos; y el individuo, relacionado 

con talleres de escritura, influyen en la comprensión de la adecuación durante la 
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producción de un texto narrativo; en la coherencia de ideas, la cohesión de elementos 

textuales y la mejora de aspectos de gramática y corrección. 

Por otra parte, los resultados de la investigación también concuerdan con los 

estudios realizados por Fernández (2016) quien llega a la conclusión de que se trata de 

un medio efectivo para ayudar a redactar textos de información en educación infantil. 

Asimismo, el estudio de Carrasco (2019) arriba a similares conclusiones: el impacto que 

obtuvo la implementación del modelo fue de carácter positivo, pues logra aumentar la 

confianza, en los estudiantes, ante a un desafío de escritura. Por otro lado, Álvarez 

(2017) trabajó el modelo Didactext a través de la plataforma Redac Text 2.0, el cual 

ayudó a comprender la complejidad del proceso de escritura, logrando que los usuarios 

de la plataforma se cuestionen sobre el contexto, el proceso y del texto, esto debido al 

tipo de andamiaje que proporciona la plataforma, que es el modelo Didactext. Otro 

estudio realizado por Ramírez y Rojas (2014), quienes trabajaron con la primera 

propuesta del modelo, inciden con los resultados ya mencionados, concluyendo que la 

aplicación del modelo y cuya secuencia didáctica favorece el desarrollo de la 

competencia escrita. 

Si bien es cierto, no se utilizó un criterio estadístico para seleccionar la muestra, 

la implementación de protocolos a causa de la pandemia que prohibía el trabajo en 

equipo y la inasistencia de algunos estudiantes en algunas sesiones de clase son 

limitaciones y/o dificultades que en el estudio se presentó y que son necesarias 

declararlas pues pudo haber ocasionado posibles sesgos en los resultados. Sin embargo, 

como se ha descrito en el primer párrafo, la presente investigación ha seguido un 

conjunto de actividades que validan la confiabilidad de los resultados, además, dentro 

de las muestras se ha procurado establecer criterios de exclusión e inclusión que evitó 
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trabajar con estudiantes que hayan repetido de grado y estudiantes con habilidades 

diferentes tanto en el grupo experimental y de control de manera que no influya en los 

resultados de manera moderada o parcialmente. Asimismo, se logró comprobar la 

hipótesis de investigación, en ese sentido, se puede asumir que los resultados de esta 

investigación, son generalizables a contextos similares. 
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CONCLUSIONES 

Según los resultados de la investigación se puede afirmar que con la adecuada 

aplicación del modelo sociocognitivo, lingüístico y didáctico (SLD) mejora 

significativamente el nivel de producción de textos narrativos, en los estudiantes del sexto 

grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 86269 “María Auxiliadora”, 

Carhuaz - 2021. Consiguiendo una ganancia de 6.16 puntos en promedio, como 

consecuencia de la aplicación del modelo. Por lo tanto, se puede afirmar que este modelo 

mejora los niveles de producción de textos narrativos. 

 
Se demuestra la influencia del modelo SLD en la dimensión adecuación de textos 

en los estudiantes del sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 

86269 “María Auxiliadora”, Carhuaz - 2021. Resultando un efecto significativo de 

ganancia igual a 1.7 puntos en promedio. Esto quiere decir que los estudiantes mejoraron 

en la adecuación de textos al propósito comunicativo, así como al contexto sociocultural 

de los potenciales lectores y en el uso apropiado de los registros tanto en la narración o 

diálogos. 

 
Se logra determinar la influencia que tiene el modelo SLD en la dimensión 

coherencia en la producción de textos narrativos, por lo que se logra determinar una 

mejora, con un efecto de ganancia igual a 1.9 puntos en promedio; esto indica que los 

estudiantes mejoraron en la elaboración de sus escritos, desarrollando narraciones 

completas, cuidando el orden y claridad de sus escritos y manteniendo su estructura del 

texto narrativo. 

Se verifica la influencia del modelo SLD en la dimensión cohesión de la producción 

de textos narrativos, mostrando una mejora significativamente de 1.3 puntos en promedio 

en los estudiantes del sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa 
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N° 86269 “María Auxiliadora”, Carhuaz - 2021. Quiere decir que los estudiantes 

mejoraron en la sustitución de palabras, el uso adecuado de los referentes y los conectores 

para establecer relaciones lógicas entre ideas y darles un mejor sentido a los textos. 

 
Se demuestra la influencia del modelo SLD en la gramática y corrección de textos 

narrativos en los estudiantes del sexto grado de educación primaria de la Institución 

Educativa N° 86269 “María Auxiliadora”, Carhuaz - 2021. Siendo esta igual a 1.32 puntos 

en promedio. Donde se demuestra una mejora en el uso adecuado de los signos de 

puntuación, de los tiempos verbales, reglas de tildación y uso de las mayúsculas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

76 
 

RECOMENDACIONES 

Los docentes deben considerar en sus programaciones anuales y en las unidades 

didácticas del área de comunicación las etapas y las fases del modelo SLD para que 

se realice el ciclo de las sesiones de aprendizaje que correspondan a la producción de 

textos. De este modo, si el trabajo es constante, los estudiantes podrán enfrentarse a 

cualquier desafío escrito, tanto en la vida cotidiana, así como en la académica. 

 
Las instituciones educativas deben promover jornadas de trabajo colegiado donde 

se acojan los resultados de la investigación para plantearlos en su PEI, además se 

debe propiciar talleres de formación didáctica para los docentes para fortalecer la 

enseñanza- aprendizaje de la escritura. 

La UGEL debe promover acciones de capacitación para docentes y directivos de 

las instituciones educativas de nivel primario sobre el modelo SLD para constituir 

elementos pedagógicos para lograr la competencia “escribe diversos tipos de texto” 

del área de Comunicación. 
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Anexo 1 Matriz de consistencia

Título:  Influencia del modelo sociocognitivo, lingüístico y didáctico (SLD) en la producción de textos narrativos de los estudiantes del sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 
86269 “María Auxiliadora”, Carhuaz – 2021 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 

¿El modelo 
sociocognitivo, lingüístico 
y didáctico (SLD) influye 
en la producción de textos 
narrativos en estudiantes 

del sexto grado de 
educación primaria de la 

institución  N° 86269 
“María Auxiliadora”, 

Carhuaz, 2021? 

Comprobar la influencia 
del modelo 

sociocognitivo, lingüístico 
y didáctico (SLD) en la 

producción de textos 
narrativos en estudiantes 

del sexto grado de 
educación primaria de la 
institución educativa N° 

86269 “María 
Auxiliadora”, Carhuaz, 

2021. 

La aplicación del modelo 
sociocognitivo, lingüístico 
y didáctico (SLD) influye 
en la producción de textos 
narrativos en estudiantes 

del sexto grado de 
educación primaria de la 
institución educativa N° 

86269 “María 
Auxiliadora”, Carhuaz, 

2021. 

V1: Modelo 
sociocognitivo, lingüístico 

y didáctico. 

Ámbito cultural. 
 

I1. Valores. 
I2. Creencias. 
I3. Convenciones sociales. 
 

Tipo de investigación: 
Cuantitativa, bivariada, 
explicativa, empírica y 

transeccional 
 

Diseño de la 
investigación: 

Cuasiexperimental 
 

G.1.    M1   X     M2 
G. 2    M3    –     M4 

 
Población: 

161 estudiantes. 
 

Muestra: 
43 estudiantes 

 
Técnica:  

Análisis documental 
 

Instrumentos: 
 Escala estimativa 

(variable dependiente) 

Contextos de 
producción. 

 

I1. Social. 
I2. Situacional. 
I3. Físico. 
 

¿El modelo SLD influye 
en la adecuación de textos 
narrativos en la unidad de 

análisis del presente 
estudio? 

Demostrar la influencia 
del modelo SLD en la 

adecuación de textos en la 
unidad de análisis del 

presente estudio. 

La aplicación del modelo 
SLD, influye en la 

adecuación de textos 
narrativos en la unidad de 

análisis del presente 
estudio. 

Individuo 

I1. Memoria. 
I2. Motivaciones y emociones. 
I3. Estrategias cognitivas y 
metacognitivas. 

¿El modelo SLD influye 
en la coherencia de textos 
narrativos en la unidad de 

análisis del presente 
estudio? 

Determinar la influencia 
del modelo SLD en la 
coherencia de textos 

narrativos en la unidad de 
análisis del presente 

estudio. 

La aplicación del modelo 
SLD influye en la 

coherencia de textos 
narrativos en la unidad de 

análisis del presente 
estudio. 

V2: Producción de textos 
narrativos. 

Adecuación 
 

I.1. Adecuación del texto a la 
situación comunicativa 
I.2. Adecuación del texto al lenguaje 
I.3.Adecuación del texto a los 
potenciales lectores 
 

¿El modelo SLD influye 
en la cohesión de textos 

narrativos en la unidad de 
análisis del presente 

estudio? 

Verificar la influencia del 
modelo SLD en la 
cohesión de textos 

narrativos en la unidad de 
análisis del presente 

estudio. 

La aplicación del modelo 
SLD influye en la 
cohesión de textos 

narrativos en la unidad de 
análisis del presente 

estudio. 

Coherencia. 
 

I1. Calidad de información. 
I2. Estructura de la información. 
I3. Párrafo. 

¿El modelo SLD influye 
en la gramática y 

corrección de textos 
narrativos en la unidad de 

análisis del presente 
estudio? 

Demostrar la influencia 
del modelo SLD en la 

gramática y corrección de 
textos narrativos en la 
unidad de análisis del 

presente estudio. 

La aplicación del modelo 
SLD y didáctico influye 

en la gramática y 
corrección de textos 

narrativos en la unidad de 
análisis del presente 

estudio. 

Cohesión. 
 

I1. Sustitución léxica. 
I2. Referencias al contexto. 
I3. Marcadores textuales. 
 

Gramática y 
corrección 

I1. puntuación  
I2 Tiempos verbales 
I.3 Manejo de convenciones del 
lenguaje escrito. 
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Anexo 2 Ficha técnica variable 2 
Ficha técnica para medir la producción de textos narrativos  

I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO 
 

DENOMINACIÓN: Escala estimativa para medir la producción de cuentos 

AUTORAS: 
− Reyes Mellisho Luz Clarita 
− Robles Chacpi Aurelia Margarita 
− Calero Vega Nayda Diana 

OBJETIVO: Medir las dimensiones de la producción de textos narrativos 
FORMATO DE 
LOS ÍTEM: Criterios de evaluación 

NÚMERO DE 
ÍTEM: 12 (Doce) 

DIMENSIONES 
QUE EVALÚA: 

− Adecuación (3 ítem) 
− coherencia (3 ítem) 
− cohesión (3 ítem) 
− Gramática y corrección (3 ítem) 

TÉCNICA DE 
APLICACIÓN: Análisis documental 

SOPORTE O 
RECURSO: Impresión en papel bond 

TIPO DE 
ADMINISTRACIÓ
N: 

La forma de aplicación será de manera transeccional y el instrumento 
se usará en cada revisión de textos escritos. 

TIEMPO DE 
ADMINISTRACIÓ
N: 

20 min por cada texto revisado. 

PERIODO DE 
ADMINISTRACIÓ
N: 

 
22 de abril al 24 de junio de 2022 
 

POBLACIÓN: 161 estudiantes del sexto grado de educación primaria 

MUESTRA: 43 estudiantes, 23 estudiantes de la sección E como grupo 
experimental y 20 como grupo control de la sección A. 

PUNTUACIONES 
DE LOS ÍTEM: 

5 = Excelente 
4 = Bueno 
3= Regular 
2 = Deficiente 
1= Pésimo 

DESCRIPCIÓN 
DEL BAREMO: 

12 – 24 En inicio 
25 – 37 En proceso 
38 – 50 Logro esperado 
51 – 60 Logro destacado 
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Anexo 3 Matriz de validación 1 
 “Modelo sociocognitivo, lingüístico y didáctico (SLD) y producción de textos narrativos de los estudiantes del sexto grado de educación 

primaria de la institución educativa N° 86269 “María Auxiliadora”, Carhuaz - 2021”. 
 

V
A

R
IA

B
LE

 
         

D
IM

EN
SI

O
N

ES
 

 
 
 
 

INDICADOR 
 
 
 
 

 
 
 
 

ÍTEM 
 
 
 
 

ESCALAS Criterios de evaluación 

O
bs

er
va

ci
on

es
 (5) (4) (3) 

 
 
 
 
 
 

(2) (1) Consistencia Adecuación 
Variable y 

la 
dimensión 

Dimensió
n y el 

indicador 

Indicado
r y el 
ítem 

Ítems y 
opción de 
respuesta 

El lenguaje 
se adecúa 

al contexto 
de la 

unidad de 
análisis 

SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO 

A
D

EC
U

A
C

IÓ
N

  

Adecuación 
del texto a la 

situación 
comunicativa  

1. Adecúa su texto 
al propósito 

comunicativo  

     X  X  X  X  X   

Adecuación 
del texto al 

lenguaje 
 

2. Utiliza un 
registro adecuado 

tanto en la 
narración y/o 

diálogos del texto 
narrativo. 

     X  X  X  X  X   

Adecuación 
del texto a los 

potenciales 
lectores 

 

3. El texto se 
adecúa al contexto 
sociocultural de los 

potenciales 
lectores. 

     X  X  X  X  X   
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C
O

H
ER

EN
C

IA
  

Calidad de la 
información  

4. Los hechos del 
cuento presentan 

orden y claridad en 
su comprensión, no 

provocan vacíos  

     x  x  x  x  x   

Estructuración 
de la 

información 

5.  El texto ha 
considerado partes 

de la estructura 
narrativa: inicio, 

nudo y/o desenlace. 

     X  X  X  X  X   

Párrafo 6. Los párrafos del 
cuento desarrollan 

narraciones 
completas, 

considerando 
tiempo y/o espacio. 

     x  x  x  x  x   

C
oh

es
ió

n 

Sustitución 
léxica 

7. Sustituye las 
palabras repetidas 

por algunos 
sinónimos, 
pronombres 

personales o aplica 
elipsis. 

     X  X  X  X  X   

Referencia al 
contexto 

8. Utiliza 
adecuadamente los 

referentes 
personales (yo, tú), 

espaciales (aquí, 
allí) y temporales 

(Ahora, antes). 

     X  X  X  X  X   
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Marcadores 
textuales 

9. Utiliza 
conectores para 

establecer 
relaciones lógicas 

entre ideas. 

     X  X  X  X  X   

G
ra

m
át

ic
a 

y 
co

rr
ec

ci
ón

 

Puntuación 10. Usa 
adecuadamente los 

signos de 
puntuación 

 
 

    X  X  X  X  X   

Tiempos 
verbales 

11. Emplea 
adecuadamente los 
tiempos verbales 

para describir 
acciones. 

     X  X  X  X  X   

Manejo de 
convenciones 
del lenguaje 

escrito. 

12. El escrito 
cumple con las 

reglas de tildación, 
asimismo, 

evidencia el uso 
adecuado de 
mayúsculas. 

     X  X  X  X  X   

 

 

 

 

 

Dr. Rosa Vílchez 
Vásquez  
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Anexo 4 Matriz de validación 2 
“Modelo sociocognitivo, lingüístico y didáctico (SLD) y producción de textos narrativos de los estudiantes del sexto grado de educación 

primaria de la institución educativa N° 86269 “María Auxiliadora”, Carhuaz - 2021” 
 

V
A

R
IA

B
LE

 
         

D
IM

EN
SI

O
N

ES
 

 
 
 
 

INDICADOR 
 
 
 
 

 
 
 
 

ÍTEM 
 
 
 
 

ESCALAS Criterios de evaluación 

O
bs

er
va

ci
on

es
 

(5) (4) (3) 
 
 
 
 
 
 

(2) (1) Consistencia Adecuación 
Variable y 

la 
dimensión 

Dimensió
n y el 

indicador 

Indicado
r y el 
ítem 

Ítems y 
opción de 
respuesta 

El lenguaje se 
adecúa al 

contexto de la 
unidad de 

análisis 
SI NO SI N

O 
SI N

O 
SI NO SI NO  

A
D

EC
U

A
C

IÓ
N

  

Adecuación 
del texto a la 

situación 
comunicativa  

1. Adecúa su texto 
al propósito 

comunicativo  

     X  X  X  X  X  

Adecuación 
del texto al 

lenguaje 
 

2. Utiliza un 
registro adecuado 

tanto en la 
narración y/o 

diálogos del texto 
narrativo. 

     X  X  X  X  X   

Adecuación 
del texto a los 

potenciales 
lectores 

 

3. El texto se 
adecúa al contexto 
sociocultural de los 

potenciales 
lectores. 

     X  X  X  X  X  
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C
O

H
ER

EN
C

IA
  

Calidad de la 
información  

4. Los hechos del 
cuento presentan 

orden y claridad en 
su comprensión, no 

provocan vacíos  

     x  x  x  x  X   

Estructuración 
de la 

información 

5.  El texto ha 
considerado partes 

de la estructura 
narrativa: inicio, 

nudo y/o desenlace. 

     X  X  X  X  X   

Párrafo 6. Los párrafos del 
cuento desarrollan 

narraciones 
completas, 

considerando 
tiempo y/o espacio. 

     x  x  x  x  x   

C
oh

es
ió

n 

Sustitución 
léxica 

7. Sustituye las 
palabras repetidas 

por algunos 
sinónimos, 
pronombres 

personales o aplica 
elipsis. 

     X  X  X  X  X   

Referencia al 
contexto 

8. Utiliza 
adecuadamente los 

referentes 
personales (yo, tú), 

espaciales (aquí, 
allí) y temporales 

(Ahora, antes). 

     X  X  X  X  X   
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Marcadores 
textuales 

9. Utiliza 
conectores para 

establecer 
relaciones lógicas 

entre ideas. 

     X  X  X  X  X   

G
ra

m
át

ic
a 

y 
co

rr
ec

ci
ón

 

Puntuación 10. Usa 
adecuadamente los 

signos de 
puntuación 

 
 

    X  X  X  X  X   

Tiempos 
verbales 

11. Emplea 
adecuadamente los 
tiempos verbales 

para describir 
acciones. 

     X  X  X  X  X   

Manejo de 
convenciones 
del lenguaje 

escrito. 

12. El escrito 
cumple con las 

reglas de tildación, 
asimismo, 

evidencia el uso 
adecuado de 
mayúsculas. 

     X  X  X  X  X   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mg. Macedonio 
Villafán Broncano  
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Anexo 5 Matriz de validación 3 
“Modelo sociocognitivo, lingüístico y didáctico (SLD) y producción de textos narrativos de los estudiantes del sexto grado de educación 

primaria de la institución educativa N° 86269 “María Auxiliadora”, Carhuaz - 2021”. 
 

V
A

R
IA

B
LE

 
         

D
IM

EN
SI

O
N

ES
 

 
 
 
 

INDICADOR 
 
 
 
 

 
 
 
 

ÍTEM 
 
 
 
 

ESCALAS Criterios de evaluación 

O
bs

er
va

ci
on

es
 

(5) (4) (3) 
 
 
 
 
 
 

(2) (1) Consistencia Adecuación 
Variable y 

la 
dimensión 

Dimensió
n y el 

indicador 

Indicado
r y el 
ítem 

Ítems y 
opción de 
respuesta 

El lenguaje se 
adecúa al 

contexto de la 
unidad de 

análisis 
SI NO SI N

O 
SI N

O 
SI NO SI NO  

A
D

EC
U

A
C

IÓ
N

  

Adecuación 
del texto a la 

situación 
comunicativa  

1. Adecúa su texto 
al propósito 

comunicativo  

     X  X  X  X  X  

Adecuación 
del texto al 

lenguaje 
 

2. Utiliza un 
registro adecuado 

tanto en la 
narración y/o 

diálogos del texto 
narrativo. 

     X  X  X  X  X  

Adecuación 
del texto a los 

potenciales 
lectores 

 

3. El texto se 
adecúa al contexto 
sociocultural de los 

potenciales 
lectores. 

     X  X  X  X  X  
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C
O

H
ER

EN
C

IA
  

Calidad de la 
información  

4. Los hechos del 
cuento presentan 

orden y claridad en 
su comprensión, no 

provocan vacíos  

     x  x  x  x  x   

Estructuración 
de la 

información 

5.  El texto ha 
considerado partes 

de la estructura 
narrativa: inicio, 

nudo y/o desenlace. 

     X  X  X  X  X   

Párrafo 6. Los párrafos del 
cuento desarrollan 

narraciones 
completas, 

considerando 
tiempo y/o espacio. 

     X  X  X  X  X   

C
oh

es
ió

n 

Sustitución 
léxica 

7. Sustituye las 
palabras repetidas 

por algunos 
sinónimos, 
pronombres 

personales o aplica 
elipsis. 

     X  X  X  X  X   

Referencia al 
contexto 

8. Utiliza 
adecuadamente los 

referentes 
personales (yo, tú), 

espaciales (aquí, 
allí) y temporales 

(Ahora, antes). 

     X  X  X  X  X   
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Marcadores 
textuales 

9. Utiliza 
conectores para 

establecer 
relaciones lógicas 

entre ideas. 

     X  X  X  X  X   

G
ra

m
át

ic
a 

y 
co

rr
ec

ci
ón

 

Puntuación 10. Usa 
adecuadamente los 

signos de 
puntuación 

 
 

    X  X  X  X  X   

Tiempos 
verbales 

11. Emplea 
adecuadamente los 
tiempos verbales 

para describir 
acciones. 

     X  X  X  X  X   

Manejo de 
convenciones 
del lenguaje 

escrito. 

12. El escrito 
cumple con las 

reglas de tildación, 
asimismo, 

evidencia el uso 
adecuado de 
mayúsculas. 

     X  X  X  X  X   

 
  
 
 Mg. Yañac Huerta 

Betsabe Magali  
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Anexo 6 Instrumento de la variable 2 

Escala estimativa para medir la producción de textos narrativos 
Estudiante:  

Grado y grupo:  

Fecha:  
 

 NIVELES 
Excelent

e 
Bueno  Regular  Deficiente  Pésimo  

5 4 3 2 1 
 

N° ÍTEM Escalas 
5 4 3 2 1 Total  

1 Adecúa su texto al propósito comunicativo.       
2 Utiliza un registro adecuado tanto en la narración y/o 

diálogos del texto narrativo. 
      

3 El texto se adecúa al contexto sociocultural de los 
potenciales lectores.  

      

4 Los hechos del cuento presentan orden y claridad en su 
comprensión, no provocan vacíos. 

      

5 El texto ha considerado partes de la estructura narrativa: 
inicio, nudo y/o desenlace. 

      

6 Los párrafos del cuento desarrollan narraciones 
completas, considerando tiempo y/o espacio.  

      

7  Sustituye las palabras repetidas por algunos sinónimos, 
pronombres personales o aplica elipsis. 

      

8 Utiliza adecuadamente los referentes personales (yo, 
tú), espaciales (aquí, allí) y temporales (Ahora, antes). 

      

9 Utiliza conectores para establecer relaciones lógicas 
entre ideas. 

      

10 Usa adecuadamente los signos de puntuación        
11 Emplea adecuadamente los tiempos verbales para 

describir acciones. 
      

12 El escrito cumple con las reglas de tildación, asimismo, 
evidencia el uso adecuado de mayúsculas.   
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Anexo 7 Muestra de textos revisados (pretest) grupo experimental y control 

 

Enlace 
https://drive.google.com/file/d/1R-

PkaYUocYzY3VPykhQYpSBfZNi_0MAz/view?usp=drivesdk   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1R-PkaYUocYzY3VPykhQYpSBfZNi_0MAz/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1R-PkaYUocYzY3VPykhQYpSBfZNi_0MAz/view?usp=drivesdk
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Anexo 8 Muestra de texto revisado (postest) grupo experimental y control 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enlace 
https://drive.google.com/file/d/1R-

PkaYUocYzY3VPykhQYpSBfZNi_0MAz/view?usp=drivesdk  
 

https://drive.google.com/file/d/1R-PkaYUocYzY3VPykhQYpSBfZNi_0MAz/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1R-PkaYUocYzY3VPykhQYpSBfZNi_0MAz/view?usp=drivesdk
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Anexo 9 Constancia de aplicación 
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Anexo 10 Sesión de aprendizaje N° 1 
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Anexo 11 Sesión de aprendizaje N° 2 
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Anexo 12 Sesión de aprendizaje N° 3 
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Anexo 13 Sesión de aprendizaje N° 4 
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Anexo 14 Sesión de aprendizaje N° 5 
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Anexo 15 Sesión de aprendizaje N° 6 
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Anexo 16 Sesión de aprendizaje N° 7 
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Anexo 17 Sesión de aprendizaje N° 8 
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Anexo 18 Sesión de aprendizaje N° 9 
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Anexo 19 Sesión de aprendizaje N° 10 
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Anexo 20 Sesión de aprendizaje N° 11 
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Anexo 21 Sesión de aprendizaje N° 12 y 13 
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Anexo 22 Sesión de aprendizaje N° 14 
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Anexo 23 Sesión de aprendizaje N° 15 
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Anexo 24 Sesión de aprendizaje N° 16 
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Anexo 25 Sesión de aprendizaje N° 17 y 18 
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Anexo 26 Fólderes de los estudiantes del taller de proceso de aplicación 

Enlace https://drive.google.com/file/d/1RPYeeyW6TQezSe9ImthwBWhZU2ktRh_M/
view?usp=drivesdk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1RPYeeyW6TQezSe9ImthwBWhZU2ktRh_M/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1RPYeeyW6TQezSe9ImthwBWhZU2ktRh_M/view?usp=drivesdk
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Anexo 27 Fotografías y videos del proceso de aplicación 

Enlace https://drive.google.com/file/d/1cwGBAR-
yg4B9G2B_g90Q5KGxcgrdJx_4/view?usp=drive_link 

 
Sesión de aprendizaje N° 1 “Leemos y analizamos los valores presentes en los 
cuentos” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1cwGBAR-yg4B9G2B_g90Q5KGxcgrdJx_4/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1cwGBAR-yg4B9G2B_g90Q5KGxcgrdJx_4/view?usp=drive_link
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Sesión de aprendizaje N° 2 “Leemos mitos y leyendas” 
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Sesión de aprendizaje N° 4 “Leemos e identificamos problemáticas sociales en 
diversos textos narrativos” 
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Sesión de aprendizaje N° 7 “Utilizamos nuestras motivaciones y emociones 
para producir un texto narrativo” 
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Sesión de aprendizaje N° 11 “Seleccionamos los personajes para la escritura de 
nuestro cuento” 
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Sesión de aprendizaje N° 12 y 13 “Escribimos el inicio y nudo de nuestro 
cuento”  
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Sesión de aprendizaje N° 14 “Escribimos el desenlace de nuestro cuento” 
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Sesión de aprendizaje 17 y 18 “Editamos nuestro cuento” 
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