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RESUMEN 

En los últimos años, la literatura infantil ecuatoriana ha experimentado una 

importante evolución, fortaleciéndose como una herramienta primordial para el desarrollo 

cultural y educativo fomentando no solo la imaginación y la creatividad, sino también el 

pensamiento crítico en los niños. Por lo tanto, el presente trabajo tuvo como objetivo 

diseñar una guía para la inclusión de literatura infantil ecuatoriana en las aulas del 

subnivel básica elemental de la Unidad Educativa Fiscomisional Fe y Alegría de la ciudad 

de Cuenca, promoviendo así una mayor valoración de la producción literaria nacional. El 

paradigma investigativo que se llevó a cabo fue cualitativo mediante un diseño 

metodológico de estudio de caso con alcance descriptivo, el cual se ejecutó en tres fases: 

identificación del uso de la literatura infantil en las aulas, propuesta de una antología con 

textos adecuados de acuerdo al año de básica y una socialización de la guía con los 

docentes y directivos de la institución. Se concluyó que, es importante replantear las 

políticas educativas vigentes, también las prácticas docentes, marcos de formación inicial 

y continua para que la literatura escrita para la infancia ecuatoriana a través de poemas y 

cuentos, los cuales han logrado construir un vínculo entre la tradición oral y la creación 

literaria contemporánea puedan aproximar a los niños a su identidad cultural y social para 

que así la literatura ecuatoriana ocupe el lugar que le corresponde: un espacio de diálogo, 

imaginación y construcción de sentido en la escuela. 

Palabras clave: antología, cuento, inclusión, literatura infantil ecuatoriana, prácticas 

docentes. 
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ABSTRACT 

In recent years, Ecuadorian children's literature has undergone an important 

evolution, strengthening itself as an essential tool for cultural and educational 

development, fostering not only imagination and creativity, but also critical thinking in 

children. Therefore, the present work had the objective of designing a guide for the 

inclusion of Ecuadorian children's literature in the classrooms of the elementary basic 

sub-level of the Fe y Alegría Fiscomisional Educational Unit of the city of Cuenca, thus 

promoting a greater appreciation of the national literary production. The research 

paradigm that was carried out was qualitative through a methodological design of a case 

study with descriptive scope, which was executed in three phases: identification of the 

use of children's literature in the classroom, proposal of an anthology with appropriate 

texts according to the basic year and a socialization of the guide with teachers and 

directors of the institution. It was concluded that it is important to rethink current 

educational policies, as well as teaching practices, initial and continuous training 

frameworks so that literature written for Ecuadorian children through poems and stories, 

which have managed to build a link between oral tradition and contemporary literary 

creation, can bring children closer to their cultural and social identity so that Ecuadorian 

literature can occupy its rightful place: a space for dialogue, imagination and construction 

of meaning in the school. 

Keywords: anthology, Ecuadorian children's literature, inclusion, story, teaching 

practices. 
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INTRODUCCIÓN 

La literatura infantil (LI) constituye un eje fundamental en el desarrollo integral de 

la infancia, al desempeñar una función que trasciende el mero entretenimiento. Diversas 

investigaciones han evidenciado que la exposición temprana a textos literarios no solo 

fomenta el hábito lector, sino que también potencia habilidades cognitivas esenciales, 

tales como la imaginación, la creatividad y el pensamiento crítico (Chancusig y Granja, 

2023). Asimismo, su incidencia en el desarrollo lingüístico es significativa, pues favorece 

la adquisición y diversificación del léxico, además de optimizar la expresión oral y escrita 

(Barreto et al., 2024). 

Desde una perspectiva didáctica, la LI posibilita un aprendizaje significativo al 

proporcionar acceso a una amplia diversidad de géneros y estilos. Esto no solo fortalece 

la decodificación de unidades lingüísticas, sino que también profundiza en la 

comprensión de estructuras discursivas y contextos socioculturales. En este sentido, se 

configura como un recurso esencial en la consolidación de la literacidad crítica, ya que 

permite a los niños interpretar, cuestionar y construir significados de manera reflexiva y 

autónoma a partir de la lectura (Alcocer et al., 2021). 

No obstante, el panorama lector en Ecuador presenta serias deficiencias. Según la 

Encuesta Nacional del Ministerio de Cultura y Patrimonio (2022), el promedio anual de 

lectura en el país es de apenas 1 libro completo por persona y 2 libros incompletos al año, 

con una proporción mínima (5 % a 15 %) dedicada a la literatura. Asociado a ello, los 

resultados de las pruebas PISA evidencian que el 51 % de los estudiantes ecuatorianos no 

alcanzan el nivel 2 en lectura (Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 2018), lo que 

refleja carencias sustanciales en la comprensión lectora y en el acceso a prácticas 

formativas vinculadas a la literatura. 

En este contexto, la LI ecuatoriana debería constituir una herramienta clave en la 

formación de los estudiantes, particularmente en el área de Lengua y Literatura. Sin 

embargo, su integración en el ámbito escolar enfrenta obstáculos significativos. Uno de 

los principales desafíos es la limitada disponibilidad de libros y autores nacionales, 

producto de la brecha socioeconómica entre la educación pública y privada. Según 

Avecillas (2022), la mayoría de las publicaciones de literatura infantil en el país se 
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concentran en editoriales privadas como Santillana y Norma, lo que restringe su 

accesibilidad en el sistema educativo público. 

Adicionalmente, las políticas públicas de promoción del libro y la lectura han 

mostrado limitaciones estructurales. Las iniciativas gubernamentales han privilegiado 

obras de tradición europea y androcéntrica, relegando la difusión de la literatura infantil 

nacional (Avecillas, 2022). Esta falta de representatividad afecta no solo la diversidad de 

contenidos disponibles, sino también la construcción de identidades culturales en los 

estudiantes. 

Ante esta problemática, resulta imperativo repensar el papel del docente como 

agente mediador en la promoción de la lectura. Es necesario diseñar estrategias que 

contrarresten las restricciones impuestas por el mercado editorial y la insuficiencia de 

políticas públicas, al tiempo que transformen las prácticas tradicionales de enseñanza de 

la literatura (Avecillas, 2022). 

Para ello, se requiere el desarrollo de recursos didácticos contextualizados a las 

necesidades de los niños, que incluyan lineamientos metodológicos para la animación y 

mediación lectora (Ochoa y Cartuche, 2023). La finalidad es fomentar el acercamiento a 

la LI ecuatoriana y promover prácticas de lectura sostenibles, alineadas con las nuevas 

tendencias de la Didáctica de la Literatura Sociocultural (Bombini, 2018). 

En este marco, la presente investigación tuvo como objetivo diseñar una guía para 

promover la integración de la literatura infantil ecuatoriana en las aulas del subnivel 

básico elemental de la Unidad Educativa Fiscomisional Fe y Alegría, con el fin de analizar 

las prácticas docentes en torno a la literatura infantil y proponer estrategias innovadoras 

para su integración efectiva en el currículo educativo. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

Introducción 

La LI es un recurso fundamental en el desarrollo integral de los niños, ya que 

trasciende su función lúdica para transformarse en una herramienta pedagógica, cultural 

y social que promueve habilidades cognitivas, emocionales y sociales. Este capítulo 

aborda la importancia de la literatura infantil desde una perspectiva histórica, cultural y 

educativa, destacando su rol en el fortalecimiento de la imaginación, el pensamiento 

crítico y la identidad cultural de los niños. Se exploran también las prácticas lectoras y 

las estrategias de mediación y animación lectora como pilares en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, así como el estado actual de la literatura infantil en el contexto ecuatoriano, 

con énfasis en su evolución histórica, representación en los programas educativos y 

potencial para fomentar la diversidad cultural. Con este análisis, se busca comprend er 

cómo la LI contribuye a la formación integral de los niños y su papel en la construcción 

de ciudadanos críticos, empáticos y conscientes de su entorno. 

1.1  Literatura Infantil 

La literatura infantil es un concepto polifacético que ha evolucionado con el tiempo. 

Desempeña un papel crucial en el desarrollo infantil, potenciando el vocabulario, la 

imaginación y la expresión (Franca y Azevedo, 2021). Históricamente, el concepto de 

infancia y LI surgió en los siglos XVII y XVIII, con autores notables como Perrault, 

Andersen y los hermanos Grimm que dieron forma al género (Ferreira et al., 2020). Sin 

embargo, hay obras que anteceden a estos autores en el marco de la historia de la LI 

occidental, siendo la más representativa las Fábulas de Esopo, que datan entre el final del 

siglo VI a. C. y el principio del siglo VII a. C. 

La definición de LI está sujeta a continuos debates, incluida su función pedagógica 

y su autonomía dentro del campo literario más amplio (Aguilar, 2020). Las creencias y 

experiencias de los docentes influyen significativamente en su comprensión y mediación 

de la literatura infantil. LI es reconocida como una herramienta crucial para el desarrollo 

cognitivo, cultural y ético en la educación de la primera infancia. La literatura puede 

estimular la inteligencia, la sensibilidad y la creatividad de los niños cuando se eligen 

textos que los desafíen y los involucren (Contreras, 2024). 
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En efecto, Arredondo et al., (2021), menciona que la LI es una herramienta esencial 

para el desarrollo integral de los niños en edad preescolar, ya que contribuye de manera 

significativa al fortalecimiento de habilidades cognitivas, emocionales y sociales. Este 

tipo de literatura proporciona a los niños experiencias formativas que estimulan su 

imaginación, creatividad y pensamiento crítico, al tiempo que fomentan la empatía y el 

entendimiento de su entorno y de otras realidades culturales. A través de la interacción 

con textos literarios, los pequeños desarrollan competencias fundamentales para la 

comunicación y el aprendizaje, logrando una conexión profunda con el lenguaje y los 

valores transmitidos en las historias. 

Por otra parte, para Velasco (2024), la literatura infantil es un género literario 

diseñado específicamente para un público joven, conformado por obras que pueden 

abarcar cuentos, relatos, poemas y novelas, con el propósito de entretener, educar y 

fomentar la imaginación de los niños. Se caracteriza por el uso de un lenguaje accesible 

y una narrativa que se adapta a las capacidades cognitivas y emocionales de los lectores 

más pequeños. Los temas tratados en la literatura infantil suelen incluir valores morales, 

aventuras, fantasía, amistad y la exploración de la identidad cultural. Además, este género 

desempeña un papel crucial en el desarrollo del pensamiento crítico y la creatividad en 

los niños, al tiempo que les ayuda a entender y relacionarse con el mundo que les rodea. 

A través de sus letras y personajes, la literatura infantil no solo enriquece el vocabulario 

de los jóvenes lectores, sino que también contribuye a su formación emocional y social, 

fomentando una apreciación por la lectura desde una edad temprana. 

La literatura infantil es un género literario que comprende todas aquellas obras 

escritas específicamente para niños y jóvenes, caracterizándose por su lenguaje accesible 

y temáticas que resuenan con la experiencia infantil. Su propósito es entretener, educar y 

fomentar el gusto por la lectura. Finalmente, puede entenderse como un medio de 

comunicación que permite a los niños explorar su entorno, expresar sus emociones y 

entender conceptos complejos de manera lúdica. A través de la ficción, los jóvenes 

lectores pueden reflexionar sobre su identidad y las relaciones interpersonales (Neira y 

Martín-Macho, 2020). 
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1.2  Importancia de la literatura infantil en la formación escolar  

Por otro lado, la LI en la educación básica es una herramienta fundamental para 

desarrollar habilidades comunicativas, cognitivas y emocionales. Además de ayudar a los 

niños a interpretar el mundo, la sociedad y facilitar una conexión profunda con su propio 

mundo interior. A través de cuentos y relatos, los estudiantes no solo expanden su 

vocabulario y comprensión lectora, sino que también exploran valores y emociones 

esenciales. Por ello, debe emplearse como una estrategia didáctica continua durante toda 

la educación básica, permitiendo así un aprendizaje significativo y la formación de 

ciudadanos críticos y empáticos (Xavier, 2023).  

De igual manera, Aldaz et al., (2023) se refiere a la literatura infantil desempeña un 

papel crucial en la educación básica al ser una herramienta clave para fomentar la 

educación en valores entre los niños. Este tipo de literatura no solo promueve el desarrollo 

de habilidades comunicativas, sino que también ayuda a los estudiantes a interpretar el 

mundo que los rodea, permitiéndoles reflexionar sobre sus propias experiencias y 

conectarse de manera significativa con su entorno y emociones. En este sentido, la 

literatura infantil facilita la transmisión de valores esenciales, como la empatía y el 

respeto, contribuyendo a la formación integral de los estudiantes desde edades tempranas. 

Para Morón (2021), la LI es fundamental en varias áreas del desarrollo infantil, 

entre estas:  

1. Expresión plástica: la literatura infantil está estrechamente vinculada al 

conocimiento del lenguaje visual, incluyendo carteles, televisión, periódicos, fotografías, 

anuncios y libros. Un aspecto clave en este ámbito es la ilustración, un componente 

esencial de la literatura infantil que ayuda a los niños a interpretar y conectar con las 

historias. 

2. Expresión musical: la literatura infantil también se asocia al desarrollo de la 

percepción auditiva y al sentido del ritmo. A través de actividades lúdicas, los niños tienen 

la oportunidad de expresarse mediante la voz, el movimiento y el uso de instrumentos 

sonoros. En este contexto, la literatura infantil se convierte en una plataforma ideal para 

experimentar con textos que incluyen elementos musicales como canciones, rondas y 

poesías, que en muchos casos tienen una estructura rítmica-musical. 
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3. Expresión corporal: la literatura infantil es una herramienta valiosa para 

fomentar el movimiento y el gesto en los niños, facilitando situaciones de dramatización 

o juego simbólico que estimulan el desarrollo físico y emocional. 

4. Uso y conocimiento del lenguaje: En cuanto a la lengua, la literatura infantil es 

esencial para la comprensión y reproducción de textos tradicionales y modernos, como 

trabalenguas, adivinanzas, refranes y canciones. Además, fomenta la producción de textos 

orales simples en forma de rimas, canciones o pareados, tanto de manera individual como 

colectiva. El cuento, en particular, desempeña un papel fundamental no solo en el 

desarrollo de las habilidades verbales, sino también en la construcción de la personalidad 

del niño. El juego simbólico y dramático, por su naturaleza interdisciplinaria, es también 

un instrumento educativo esencial. 

Se puede decir que, desde temprana edad, los niños se acercan a la literatura 

principalmente como una forma de juego, diversión o entretenimiento. A medida que 

comienzan su vida escolar, su relación con los libros se amplía, ya no solo con fines 

lúdicos, sino también con propósitos educativos, morales, culturales, religiosos y 

pedagógicos. Por esta razón, es importante que los niños tengan acceso a libros adecuados 

para su desarrollo. Esta conexión con la literatura puede iniciarse incluso antes del 

nacimiento, desde el momento en que el niño escucha rimas o canciones que han sido 

transmitidas de generación en generación por madres y abuelas, o cuando se le coloca en 

las manos su primer libro, fomentando desde la cuna su vinculación con el mundo de los 

textos (Caiceo y Socías, 2020). 

La literatura, especialmente la tradición oral, contribuye al desarrollo del lenguaje, 

el pensamiento y las habilidades sociales en los niños en edad preescolar, proporcionando 

un medio rico para la interacción y la comunicación. A través de cuentos, canciones y 

rimas, los niños no solo amplían su vocabulario y comprensión gramatical, sino que 

también aprenden a escuchar, compartir y colaborar, construyendo así relaciones 

interpersonales sólidas y promoviendo su capacidad para expresar emociones y opiniones 

de manera efectiva (Arredondo et al., 2021). 
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1.3  Literatura infantil ecuatoriana: entre sus autores y su accesibilidad  

A decir de Bravo (2013), en los últimos diez años, la LI ecuatoriana se  ha 

convertido en un recurso para ayudar a los niños y jóvenes ciudadanos a conocer e 

identificarse con su país. La literatura infantil ecuatoriana, según esta escritora, es una 

literatura mestiza que responde al carácter intercultural del país, ya sea al recoger sus 

mitos y tradición oral, al abordar temas ligados a la historia y al devenir de las diferentes 

culturas que conforman nuestra nación, o expresándose a través de modismos del habla 

coloquial ligados al quichua y otras lenguas vernáculas. Asimismo, esta literatura 

responde a las nuevas realidades del país, niñas y niños protagonistas de su vida que 

conocen sus derechos y necesitan libros que hablen su lenguaje, que interpreten sus 

sueños, su visión del mundo y sus necesidades. 

Desde la perspectiva histórica de la Bravo (2013), la LI nacional tiene dos 

momentos marcados. La LI de la década de los setenta hasta los ochenta; y la LI de los 

noventa en adelante. A estos momentos lo llama la literatura previa al boom, y la que 

corresponde al boom.  

 1.3.1 Literatura Infantil Ecuatoriana del pre-boom 

En esta etapa, la literatura infantil en Ecuador era bastante limitada y tenía un 

enfoque principalmente didáctico. La producción literaria se restringía a algunas obras de 

poesía y narrativas, muchas de ellas creadas por maestros que publicaban en tirajes 

pequeños y con recursos escasos. Las ilustraciones en los libros infantiles eran básicas y 

no se les otorgaba mucha importancia, lo que impactaba negativamente en la calidad 

general de las publicaciones. Los autores destacados de esta época se mencionan a 

continuación: 

Manuel J. Calle: con su obra leyendas del tiempo heroico, Calle es considerado uno de 

los pioneros en la creación de literatura infantil ecuatoriana, ya que incorporó mitos y 

tradiciones autóctonas en sus relatos. 

Hernán Rodríguez Castelo: Su obra, que incluye cuentos que reflejan la cultura 

ecuatoriana, tuvo un impacto limitado debido a las restricciones editoriales de la época. 

Florencio Delgado y Manuel del Pino: Estos autores también hicieron valiosas 

aportaciones a la literatura infantil a través de sus poesías y sus estudios sobre la literatura 

oral. 
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Esta primera generación de escritores se distinguió por una producción literaria que, 

aunque valiosa, carecía de un enfoque estético sólido, priorizando en su lugar los 

contenidos morales y educativos. 

1.3.2 Contexto histórico y cultural: después del boom (desde los años 
90) 

A partir de 1990, Ecuador vivió un renacimiento en la producción de literatura 

infantil, impulsado por el crecimiento económico relacionado con la industria petrolera y 

el respaldo de las instituciones públicas. El Ministerio de Educación promovió 

colecciones literarias, lo que permitió un acceso más amplio a libros de alta calidad, tanto 

en su contenido como en su diseño. Este período también estuvo marcado por un giro 

hacia una literatura más enfocada en la estética, que respondía mejor a los intereses y 

necesidades de los niños (Bravo, 2013). Los autores destacados de esta época se 

mencionan a continuación: 

• Teresa Crespo de Salvador: su libro El Decamerón de los niños se destaca por su 

enfoque creativo y lúdico.   

• Edna Iturralde: Con obras como María Manglar, Iturralde ha abordado temas 

relacionados con la naturaleza y la identidad cultural ecuatoriana.   

• María Fernanda Heredia: Reconocida por su obra Amigo se escribe con H, 

Heredia ha sido una figura fundamental en el resurgir de la literatura infantil 

contemporánea en Ecuador. 

En esta segunda etapa, se observa una mayor diversidad en los temas tratados, 

incluyendo cuestiones culturales, sociales y medioambientales. La literatura infantil se 

convierte en un vehículo para abordar las realidades contemporáneas de los niños 

ecuatorianos, ofreciendo una voz propia que refleja sus sueños, preocupaciones y 

aspiraciones. 

1.3.3 Accesibilidad a la literatura infantil ecuatoriana 

En el panorama nacional uno de los principales problemas que giran en torno a la 

LI es la accesibilidad al libro, pues no todo sector tiene acceso a la literatura de los propios 

autores locales; por el contrario, tradicionalmente nuestro sistema educativo ha estado 

siempre influido por la literatura europea (Avecillas, 2022).  
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Según Avecillas (2022), la literatura infantil ecuatoriana presenta una marcada 

disparidad en su acceso entre las escuelas públicas y privadas. Aunque el currículo oficial 

contempla subgéneros narrativos como el cuento, la fábula y la leyenda, además de la 

poesía de tradición oral en el subnivel de formación elemental, no hace referencia 

explícita a la literatura infantil y juvenil (LIJ) ecuatoriana. Esta omisión se traduce en su 

ausencia dentro de la enseñanza escolar. 

Asimismo, la autora señala que el canon literario escolar, particularmente en las 

antologías Yo Leo del Plan Nacional José de la Cuadra, prioriza obras de autores europeos 

y, en menor medida, latinoamericanos, con una representación mínima de escritores 

nacionales. En este sentido, el acceso a la LIJ ecuatoriana se encuentra condicionado por 

la capacidad económica de las instituciones educativas. Mientras que las escuelas 

privadas con mayor poder adquisitivo, que trabajan con editoriales como Santillana, 

tienen acceso a este tipo de literatura, aquellas con menos recursos, que emplean 

materiales de editoriales como Libresa, dependen mayoritariamente de obras clásicas 

europeas y latinoamericanas. Esta situación evidencia una brecha socioeconómica que 

limita la presencia de la literatura infantil ecuatoriana en el ámbito escolar.  

1.4 Prácticas lectoras en el aula: entre la animación y la mediación 
lectora 

La animación a la literatura infantil, según Saldaña et al. (2020), consiste en la 

implementación de dinámicas y estrategias diseñadas para despertar el interés y la 

participación de los niños en la lectura. Se trata de un acto social en el que los adultos 

desempeñan un papel fundamental al presentar cuentos y textos de manera atractiva, 

incentivando así la curiosidad y el disfrute de los pequeños por el proceso lector. Esta 

práctica no se limita al ámbito escolar, sino que también se desarrolla en espacios no 

convencionales, como plazas y mercados, con el propósito de acercar los libros a 

comunidades donde el hábito lector puede ser limitado.  

El objetivo de la animación a la lectura es transformar la experiencia de leer en un 

momento placentero y significativo, que no solo enriquezca el vocabulario y el 

conocimiento de los niños, sino que también fortalezca los lazos comunitarios y 

familiares a través de la interacción compartida en torno a los libros. Se considera una 

estrategia clave para fomentar el hábito lector y mejorar la comprensión lectora, 

especialmente en contextos vulnerables. En estos entornos, la animación lectora adquiere 

un rol crucial en la prevención del fracaso escolar y la promoción de la integración social, 



 

10 

ya que ofrece a los niños y jóvenes herramientas para expresarse, desarrollar su 

pensamiento crítico y fortalecer sus habilidades académicas y socioemocionales (Ramos 

et al., 2022).  

Esta figura generalmente corresponde a un adulto que debe tener un conocimiento 

extenso de obras literarias y ser un lector crítico y creativo; es esencial que fomente la 

capacidad de generar diversas interpretaciones a partir de una misma lectura. Para lograr 

esto, quien asuma el rol de mediador debe contar con la habilidad de seleccionar lecturas 

adecuadas, teniendo en cuenta la edad, las capacidades y los intereses de los lectores y 

Más bien, estos elementos deben complementar o acompañar la experiencia, ya que, en 

algunos casos, podrían distraer o interferir con la experiencia real de la obra literaria  

(Contador et al., 2022).  

La mediación a la literatura infantil, se refiere al papel activo que desempeñan los 

adultos al facilitar el acceso y la comprensión de los libros por parte de los niños. Este 

proceso implica no solo la lectura en voz alta de cuentos y textos, sino también la creación 

de un ambiente acogedor y estimulante que promueva el interés y la curiosidad por la 

lectura. Los mediadores, que suelen ser educadores, padres o voluntarios, actúan como 

guías que acercan a los niños a la literatura, utilizando diversas estrategias interactivas y 

lúdicas para enriquecer la experiencia lectora. A través de la mediación, se busca 

fortalecer las competencias lingüísticas y de comprensión de los niños, al mismo tiempo 

que se fomenta un vínculo afectivo con la lectura, necesario para cultivar en ellos un gusto 

duradero por los libros (Saldaña et al., 2020).  

En el ámbito educativo, la mediación lectora es un proceso clave que facilita el 

encuentro entre el lector y el texto, promoviendo una comprensión profunda y reflexiva. 

Para ello, intervienen diversos actores, como docentes y bibliotecarios, quienes guían la 

lectura y estimulan el desarrollo de habilidades de interpretación y pensamiento crítico 

en los estudiantes. Es importante diferenciar la mediación de la animación a la lectura, ya 

que, mientras esta última busca generar una actitud positiva hacia la lectura, la mediación 

se centra en la interacción con el texto. Asimismo, se distingue de la promoción lectora, 

cuyo objetivo es la democratización del acceso a la lectura (Aldaz et al., 2023).  

Desde una perspectiva sociocultural, la mediación lectora se inscribe en la 

Didáctica de la Literatura, entendida como un proceso que fomenta la reflexión sobre las 

prácticas lectoras y valora la diversidad de experiencias e interpretaciones. Para Bombini 

(2008), este enfoque permite analizar la lectura sin la necesidad de fijar un tema 
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específico, lo que enriquece la experiencia del lector y facilita un aprendizaje más 

inclusivo y significativo. Buscar enfoque sociocultural 

En definitiva, la mediación lectora actúa como un puente que enriquece y facilita la 

interacción con los textos. Su éxito depende de una cuidadosa selección de lecturas y de 

la implementación de estrategias que favorezcan diferentes formas de leer. Más allá de la 

comprensión y el desarrollo de habilidades lectoras, la mediación busca generar una 

conexión genuina con la lectura, un proceso que requiere tiempo, paciencia y un 

acercamiento progresivo a los objetos culturales Avecillas (2024). 

1.5 Estado del Arte 

Diferentes estudios han abordado la relación entre la literatura infantil y diversos 

aspectos del aprendizaje, la creatividad y la inclusión educativa. A continuación, se 

presentan investigaciones relevantes en este campo. 

Un estudio realizado en Colombia por Morales y Sánchez (2017), titulado 

“Fortalecimiento de la creatividad en la educación preescolar orientado por estrategias 

pedagógicas basadas en el arte y la literatura infantil”, tuvo como objetivo diseñar una 

propuesta de intervención pedagógica basada en estrategias artísticas y literarias para 

fortalecer los procesos creativos en niños de preescolar (5 a 6 años). A partir de una 

metodología cualitativa y adaptativa, se implementaron estrategias pedagógicas 

contextualizadas para estimular la creatividad infantil. Los resultados mostraron un 

aumento significativo en la fluidez, flexibilidad y originalidad de los niños, evidenciado 

en sus respuestas y producciones artísticas. Se concluyó que la literatura infantil y el arte 

no solo fomentan la creatividad, sino que también potencian la expresión artística y el 

pensamiento innovador. 

En Argentina, Tosi (2019), desarrolló el estudio "La literatura infantil y juvenil 

argentina en las clases de español como lengua extranjera. Una propuesta para la 

reflexión metalingüística", en el que analizó el uso de la literatura infantil y juvenil (LIJ) 

como herramienta didáctica en la enseñanza del español como lengua extranjera. 

Mediante un enfoque cualitativo basado en el análisis del discurso y la polifonía 

enunciativa, la investigación demostró que la LIJ no debe limitarse a un recurso 

gramatical, sino que debe considerarse en su dimensión estética y como un medio para 

fomentar la reflexión metalingüística. Se concluyó que el tratamiento de la LIJ en el aula 
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debe priorizar el análisis del contenido lingüístico en relación con el disfrute y la 

generación de conocimiento. 

Por otro lado, Bianchi (2017) exploró la transmisión del patrimonio cultural a través 

de la literatura folklórica en el estudio "La herencia cultural transmitida por medio de la 

literatura folklórica. Ideas derivadas a partir de una propuesta áulica". Su investigación, 

de enfoque cualitativo y didáctico, se centró en la formación docente en educación inicial 

mediante la incorporación de cuentos, mitos, leyendas y poesía de tradición oral 

latinoamericana. Los resultados indicaron que estas narraciones no solo enriquecen la 

enseñanza, sino que también contribuyen a la integración cultural y a la ampliación del 

vocabulario y la comprensión de costumbres y toponimia. Se concluyó que el uso de la 

literatura folklórica fortalece la formación docente y fomenta la valoración de la 

diversidad cultural en el aula. 

En Colombia, Jiménez et al. (2017) llevaron a cabo el estudio "Educación en 

derechos humanos a partir de la literatura infantil en el Colegio Nariño de Santiago de 

Cali: propuesta pedagógica", cuyo objetivo fue identificar estrategias basadas en la 

literatura infantil para enseñar derechos humanos a niños y adolescentes. Con un enfoque 

cualitativo de acción-investigación pedagógica, se trabajó con 107 estudiantes de cuarto 

grado mediante encuestas y observaciones en el aula. Los resultados revelaron que los 

estudiantes poseían un conocimiento básico sobre los derechos humanos, pero mostraban 

dificultades para diferenciarlos de los derechos de la infancia. Se concluyó que es 

necesario clarificar estos conceptos para mejorar la comprensión de los derechos 

humanos en el contexto escolar. 

Desde España, Pulido-Mantas y Ruíz-Seisdedos (2018) investigaron la relación 

entre literatura infantil y educación inclusiva en el estudio "Educación inclusiva a través 

de la literatura infantil: la lectura para interiorizar las diferencias". Mediante un análisis 

cualitativo de textos literarios y su impacto en el ámbito educativo, se evidenció que la 

literatura infantil es una herramienta eficaz para promover la empatía y la aceptación de 

la diversidad. Se concluyó que la lectura guiada y reflexiva puede contribuir a la 

construcción de valores inclusivos y a la formación de una sociedad más equitativa. 

Finalmente, Mínguez-López (2023) en su artículo "La educación literaria en 

educación infantil: leer antes de leer", publicado en la revista Enunciación (Colombia), 

exploró la importancia de la literatura como precursor del desarrollo de habilidades 

literarias en la infancia. Con una metodología cualitativa basada en estudios de caso y 
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observación en el aula, analizó cómo la exposición temprana a la literatura familiariza a 

los niños con el lenguaje y las estructuras narrativas antes del aprendizaje formal de la 

lectura. Los hallazgos destacaron la literatura infantil como un recurso esencial para el 

desarrollo cognitivo y afectivo en las primeras etapas educativas. 

Conclusión  

En conclusión, se destaca la relevancia de la literatura infantil como un recurso 

esencial en el desarrollo integral de los niños, enfatizando su papel pedagógico, cultural 

y social. Al abordar su evolución histórica y su impacto en habilidades cognitivas y 

emocionales, se establece la importancia de promover prácticas lectoras efectivas y 

estrategias de mediación que fortalezcan la imaginación y el pensamiento crítico. 

Además, se enfatiza la necesidad de adaptar la literatura infantil al contexto ecuatoriano, 

reconociendo su potencial para fomentar la identidad cultural y la diversidad, lo cual es 

crucial para formar ciudadanos críticos y empáticos que comprendan y se relacionen con 

su entorno de manera consiente. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 
Introducción 

El presente capítulo expone la metodología empleada en la investigación, siguiendo 

la siguiente estructura: diseño metodológico; contexto, población y participantes; 

procedimiento, que detalla cada una de las fases y técnicas utilizadas en correspondencia 

con los objetivos específicos del estudio; así como los instrumentos y el método de 

interpretación de los resultados. 

2.1 Diseño metodológico 

La investigación se ejecutó por medio de una metodología con un enfoque 

cualitativo. La cual es un tipo de investigación cuya finalidad es proporcionar una mayor 

comprensión, significados e interpretación subjetiva que el hombre da a sus creencias, 

motivaciones y actividades culturales, a través de diferentes diseños investigativos, ya sea 

a través de la etnografía, fenomenología, investigación-acción, historias de vida y teoría 

fundamentada (Behar, 2008). También, cuenta con un estudio de caso con un alcance 

descriptivo que según Vasallo y Vega (2018), es una metodología de investigación 

cualitativa que tiene como objetivo comprender un fenómeno en un contexto particular, 

este tipo de estudio se enfoca en retratar lo que sucede en la situación analizada, lo que 

permite una profunda comprensión de las dinámicas implicadas. A través de una 

exhaustiva revisión de la literatura y el análisis de datos, se generan conclusiones que 

ilustran la esencia del caso examinado, lo que aporta valiosos conocimientos sobre el 

tema en discusión. 

2.2 Contexto, población y participantes 

El contexto en el que se realizó la investigación fue la Unidad Educativa 

Fiscomisional Fe y Alegría, una institución que tiene una jornada diurna, y cuenta con los 

niveles de formación de Educación General Básica y Bachillerato y tiene una población 

de 824 estudiantes y 43 docentes. 

La población que se benefició de la investigación son niños y docentes del subnivel 

básica elemental, correspondiente a segundo, tercero y cuarto año, en el cual participaron 

3 por cada subnivel.  

Además, se analizó la siguiente población documental: 

• Currículo de Básica Elemental de Lengua y Literatura (2016). 
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• Política Educativa Juntos Leemos (2019). 

• Una muestra microcurricular del nivel escolar, correspondiente al segundo 

trimestre. 

2.3 Procedimiento 

Se partió del cumplimento ético de la solicitud de los permisos pertinentes en el 

centro educativo y de la firma de los consentimientos informados de los participantes 

(Anexo 1). Posterior a esto, y en consonancia con los objetivos específicos, la 

investigación se ejecutó en las siguientes tres fases:  

2.3.1 Fase 1: Identificación de los tipos de uso de la literatura infantil 

ecuatoriana en el subnivel de básica elemental de la unidad educativa 
Fe y Alegría. 

Se partió del análisis documental del macro currículo de Lengua y Literatura de 

Básica Elemental (2016) para determinar los lineamientos correspondientes al Bloque de 

Literatura. Asimismo, se hizo una revisión de las políticas educativas de inclusión de la 

LI nacional en el Plan Juntos Leemos del Ministerio de Educación (2021).  

En el propio análisis contextual, se ejecutaron entrevistas semiestructuradas a los 

docentes con el propósito de explorar formación docente, recursos, uso de la literatura en 

el aula, uso de la literatura infantil ecuatoriana, accesibilidad de la literatura infantil 

ecuatoriana, prácticas de animación y mediación lectora, creación literaria, y géneros 

literarios que se usan en el subnivel escolar analizado. 

Asimismo, se realizó observación no participante considerando las siguientes 

categorías de análisis: finalidad del uso del recurso literario, género literario, 

características del texto y autor, estrategias metodológicas aplicadas e instrumentos de 

evaluación.  

2.3.2 Fase 2: Propuesta de una antología de textos de literatura infantil 
adecuados para el subnivel de básica elemental y estrategias 

metodológicas de animación, mediación lectora y escritura creativa 
atendiendo a las necesidades institucionales. 

Esta fase estuvo basada en una revisión de la literatura sobre metodologías de 

enseñanza de la literatura infantil en el contexto ecuatoriano, así como de investigaciones 

relevantes que proporcionen un marco teórico para la inclusión de obras nacionales en el 

subnivel escolar delimitado. 
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Para fortalecer la propuesta, se realizaron entrevistas semiestructuradas a expertos 

para identificar los recursos más adecuados para el subnivel escolar delimitado; así como 

las estrategias metodológicas de animación, mediación y escritura creativa que respondan 

al contexto determinado.  

2.3.3 Fase 3: Socialización de la propuesta y analizar la factibilidad de 
la aplicación de la propuesta con los docentes de la institución. 

En esta fase se aplicó la técnica de grupo focal, luego de la presentación del 

producto a los docentes y directivos del centro educativo.  

2.4 Método de interpretación de resultados  

Para la interpretación de los resultados se procedió a realizar un análisis temático 

que según Escudero (2020), corresponde a un método cualitativo utilizado para 

identificar, analizar e interpretar patrones significativos dentro de un conjunto de datos. 

Se basa en la agrupación de información en temas recurrentes que emergen del contenido 

analizado, permitiendo una comprensión profunda de los significados y tendencias dentro 

del discurso. Este enfoque es ampliamente utilizado en investigaciones sociales, 

educativas y culturales, ya que facilita la organización de datos complejos y la generación 

de conocimientos a partir de la experiencia o percepción de los participantes. 

Por otra parte, el análisis de categorías, es una técnica de investigación cualitativa 

que consiste en clasificar la información en categorías previamente definidas o 

emergentes a partir del estudio del contenido. Este tipo de análisis permite estructurar los 

datos de manera sistemática, facilitando la comparación y el establecimiento de relaciones 

entre distintos elementos del estudio. Se emplea frecuentemente en estudios de contenido, 

análisis del discurso y trabajos etnográficos, contribuyendo a una mejor comprensión de 

los fenómenos estudiados al descomponerlos en unidades de significado más manejables  

(Escudero, 2020).  

Conclusión  

En conclusión, se ha detallado de manera sistemática el enfoque metodológico que 

sustentó esta investigación, destacando la pertinencia del enfoque cualitativo y del estudio 

de caso con alcance descriptivo para comprender en profundidad el uso de la literatura 

infantil ecuatoriana en el subnivel de básica elemental. Se presentó el contexto educativo, 

los participantes y las fases del procedimiento, que permitieron la recolección y análisis 

de datos relevantes en correspondencia con los objetivos propuestos. Asimismo, se 

explicaron las técnicas e instrumentos empleados, junto con el método de interpretación 
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de los resultados, basado en el análisis temático y categorial, lo cual garantiza una lectura 

rigurosa, estructurada y significativa de las realidades exploradas en el entorno escolar 

investigado. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 
Introducción 

El presente apartado muestra los resultados obtenidos en las tres fases de la 

investigación: identificación de los tipos de uso de la literatura infantil ecuatoriana, 

propuesta de antología de textos y socialización de la propuesta. Se evidenció que la 

literatura infantil ecuatoriana no se integra de manera significativa dentro de las aulas de 

básica elemental. Además, se recopilaron datos sobre las percepciones de los docentes 

referente a la animación y mediación lectora, así como sus formas de vinculación con los 

textos literarios. En el desarrollo de la antología de textos, se llevó a cabo una revisión de 

metodologías de enseñanza y estrategias de animación, mediación y escritura creativa, y 

corpus adecuados para el contexto. Finalmente, la propuesta de guía para su inclusión en 

las aulas de básica elemental se presentó a un grupo focal compuesto por docentes y 

directivos para su análisis y evaluación. 

3.1 Sistematización del análisis contextual 

3.1.2 Políticas educativas de promoción de la lectura: La propuesta 
educativa Juntos Leemos y del Currículo de Lengua y Literatura como 

disposición macro para comprender cualquier contexto educativo  

La política educativa “Juntos leemos” busca garantizar el derecho a la lectura 

mediante el desarrollo del comportamiento lector en toda la comunidad educativa, 

entendiendo la lectura, la oralidad y la escritura como prácticas fundamentales para el 

desarrollo humano. Para ello, se plantean tres ejes estratégicos: acceso, formación y 

comunicación. El acceso se enfoca en crear espacios inclusivos, dotar de recursos y 

fortalecer las bibliotecas escolares a través de alianzas estratégicas. La formación implica 

la capacitación de la comunidad educativa mediante expertos y el intercambio de 

conocimientos. Finalmente, la comunicación busca sensibilizar y empoderar a docentes 

y estudiantes sobre la importancia de la lectura, promoviendo su difusión y aplicación en 

distintos contextos (Ministerio de educación, 2017).  

Asimismo, la propuesta educativa ha generado desde el año 2019, una serie de 

normativas a los que los centros educativos deben sumarse, como parte de sus proyectos 

de animación y mediación lectora. Estas son:  
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• La fiesta de la lectura, que es una actividad que deben realizar una vez al año, y 

que tiene como propósito el reconocer las prácticas de lectura y escritura más eficaces 

desarrolladas durante los “30 minutos” y en cualquier otro ámbito de los entornos 

educativos. Pretende que sea un tiempo de encuentro comunitario que, analice métodos 

existentes para aproximarse a la lectura de todo tipo de textos, así como visibilizar los 

avances en los procesos lectores de cada institución (Ministerio de Educación, 2019).  

• La semana Rosa, cuyo propósito es propiciar espacios de animación y mediación 

lectora institucionales.  

• La hora pedagógica de animación a la lectura, la cual ha implementado como una 

asignatura para los subniveles de elemental, media y superior. 

• El acceso y uso de las bibliotecas y ambientes de lectura.  

Asimismo, esta propuesta ha incorporado materiales destinados a la animación a la 

lectura, la “mediación a la lectura” desde una propuesta interdisciplinar y una serie de 

recursos literarios de libre acceso para los diferentes subniveles escolares, así como un 

posible canon literario escolar por subnivel.  

Por otro lado, el currículo de Lengua y Literatura se inscribe dentro del enfoque 

comunicativo y constructivista de la enseñanza del área. Ha dividido los aprendizajes en 

cinco bloques que son: Lengua y Cultura, Comunicación Oral, Lectura, Escritura y 

Literatura. Por lo tanto, solo uno de los cinco bloques se preocupa de la enseñanza de la 

literatura. Para el subnivel elemental, la enseñanza de la literatura tiene como propósito 

desarrollar el goce estético y establecer vínculos lúdicos con el texto. Recomienda utilizar 

cuentos, seleccionar temas de interés como historias de animales, naturaleza, ecología, 

entre otros. Motivar a escribir mensajes cortos sobre tema de interés. Desarrollar la 

competencia literaria que es la capacidad de inferir a partir de la recepción de obras, así 

como la creatividad y la crítica.   

3.1.2 Análisis de las prácticas de lectura literaria institucional 

A partir de las entrevistas, observaciones en aula y el análisis documental, se 

identificaron diferentes características sobre el uso de la literatura infantil en el subnivel 

de Elemental de Educación General Básica, en las cuales se muestran a continuación 

según las categorías analizadas. 
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Formación docente 

Una de las principales limitaciones evidenciadas fue la escasa formación 

especializada reciente en literatura infantil por parte de los docentes. Esta carencia se 

convierte en prácticas lectoras implementadas de manera empírica, como se pudo 

comprobar en las observaciones. No obstante, ciertos docentes que han participado en 

procesos formativos vinculados con la animación y mediación lectora demostraron mayor 

conocimiento de las ventajas de la literatura infantil en el desarrollo integral de los niños. 

Dentro de las aulas, se observó un ambiente dinámico, con estudiantes más implicados en 

las actividades lectoras, lo que se alinea con los lineamientos del micro currículo, que 

promueven el uso de estrategias activas y participativas como parte del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Recursos literarios utilizados 

En cuanto al uso de materiales, se identificó una amplia diversidad de recursos, 

incluyendo textos escolares, cuentos populares y libros de editoriales como EDINA, Veta 

y Coquito, además de plataformas digitales como Ciberludi. Sin embargo, tanto las 

entrevistas como el análisis documental señalaron una notoria ausencia de literatura 

infantil ecuatoriana en los textos utilizados, lo que evidencia la necesidad de revisar los 

criterios de selección para fortalecer la presencia de producciones nacionales que reflejen 

la identidad cultural de los estudiantes. 

Prácticas de animación lectora 

Las estrategias de animación a la lectura —actividades destinadas a despertar el 

interés y placer por leer— estuvieron presentes en distintas formas. Las entrevistas y 

observaciones evidenciaron el uso de rincones de lectura, la selección de textos atractivos 

y la lectura en voz alta con entonación expresiva, gesticulación y actividades lúdicas 

complementarias. Estas prácticas favorecieron un mayor nivel de atención y disfrute por 

parte de los estudiantes, lo que resalta la importancia de incorporar elementos afectivos y 

corporales en la experiencia lectora. 

Procesos de mediación lectora 

Respecto a la mediación lectora —conjunto de intervenciones del docente para 

facilitar la comprensión y apreciación del texto—, se observaron varias dificultades: 

desigualdad en los niveles de lectura, baja comprensión lectora y escaso interés en 

algunos estudiantes, factores que los docentes asociaron con la falta de hábitos lectores 
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en el hogar. El análisis del micro currículo muestra propuestas como la elaboración de 

resúmenes, el uso de organizadores gráficos, la reescritura de textos y la lectura guiada 

con pausas estratégicas, diseñadas para promover el pensamiento crítico y la imaginación. 

Sin embargo, en las observaciones, la implementación de estas estrategias no siempre 

generó respuestas significativas en los estudiantes, lo que podría deberse a una aplicación 

mecánica o poco contextualizada. 

Las preguntas utilizadas para la mediación lectora tendieron a enfocarse en una 

comprensión literal y superficial de los textos, con ejemplos como: “¿De qué trató el 

cuento?”, “¿Qué les llamó la atención?”, “¿Qué cambiarían del final?”. Esto pone en 

evidencia la necesidad de promover una literacidad crítica, que permita a los estudiantes 

interpretar, cuestionar y dialogar con los textos desde una postura reflexiva. 

Géneros literarios más utilizados 

Se evidenció una clara preferencia por los cuentos y las fábulas, debido a su 

adecuación al nivel de desarrollo de los estudiantes y su capacidad para fortalecer el 

lenguaje, la convivencia y la creatividad, aspectos respaldados por las propuestas 

curriculares. También se identificó, aunque en menor medida, el uso de leyendas, 

adivinanzas, rimas y poemas, especialmente dentro de proyectos de innovación 

pedagógica que emplean la dramatización como estrategia de aprendizaje. Sin embargo, 

muchos de los textos utilizados pertenecen a autores extranjeros —principalmente de 

España—, lo que refuerza la urgencia de incorporar con mayor intencionalidad la 

literatura infantil ecuatoriana en los planes de aula. 

Prácticas de escritura creativa 

En cuanto a la escritura creativa, los docentes reconocieron su potencial para 

mejorar el vocabulario, la ortografía y la comprensión lectora. Las observaciones 

revelaron que los estudiantes disfrutan inventar cuentos, utilizar tarjetas con personajes y 

graficar escenas, lo que permite desarrollar sus habilidades narrativas de forma lúdica. 

No obstante, también se identificaron obstáculos como el miedo al error y la frustración 

ante exigencias gráficas impuestas por el proyecto institucional, especialmente en 

relación al uso estricto de la letra manuscrita. A pesar de ello, herramientas como los 

“ludigestos” y los cuadernos adaptados a la edad han favorecido el desarrollo expresivo 

y narrativo de los niños. En general, las estrategias de creación literaria observadas y 
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documentadas coinciden con lo expresado en las entrevistas, reflejando una apuesta por 

una lectoescritura significativa, lúdica y contextualizada. 

3.2 Plan de inclusión de la LIJ en el subnivel básica elemental  

La guía propone una selección de obras de autores nacionales, organizada según 

cada uno de los años que conforman el subnivel de Educación Básica Elemental, 

considerando las diferencias en los niveles de competencia lectora entre los distintos 

grupos escolares. 

De acuerdo con los lineamientos del proyecto ministerial, se han integrado prácticas de 

animación, mediación y creación literaria. No obstante, desde un enfoque sociocultural, 

las estrategias de mediación han sido diseñadas con la intención de fomentar el desarrollo 

de una literacidad crítica en el aula, promoviendo la reflexión, la interpretación y el 

diálogo en torno a los textos. 

Asimismo, para garantizar una formación literaria equilibrada, se ha previsto la 

inclusión de seis textos por año escolar, distribuidos en tres narrativos y tres poéticos, 

reconociendo el valor formativo de ambos géneros desde las primeras etapas educativas. 

En relación con el corpus literario, se seleccionaron tres textos poéticos y tres 

narrativos por cada año escolar, con el objetivo de mantener un equilibrio formativo 

entre ambos géneros, favoreciendo tanto el desarrollo de la sensibilidad estética como el 

pensamiento narrativo en los estudiantes. 

Además, la selección no solo priorizó la literatura nacional, sino que también 

brindo un espacio destacado a la literatura local, incorporando un número significativo 

de autores cuencanos. Entre ellos se encuentran: Alfonso Moreno Mora, Catalina Sojos, 

Jorge Dávila Vásquez, Susana Moreno y Julia Avecillas, cuyas obras permitirán a los 

estudiantes reconocerse en su entorno más cercano y valorar la producción literaria de su 

comunidad. 

La Tabla 1 presenta una síntesis del corpus propuesto por año y género literario. 

La guía completa, por su parte, incluye el desarrollo de actividades de animación, 

mediación y escritura creativa vinculadas a cada texto, estructuradas según los principios 

de una educación literaria contextualizada y significativa. 

La Tabla 1 identificar una síntesis de la propuesta. Asimismo, la guía completa se 

encuentra como Anexo 7. 
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Tabla 1  

Sistematización de la guía 

Año Escolar Corpus Estrategias  

 

Segundo de básica 

Textos poéticos  

Eugenio Moreno Heredia – El ratón 

Catalina Sojos - Brujillo (La estrella 

de mar) 

Jorge Dávila Vázquez - La diminuta 

voz 

Textos narrativos  

Catalina Sojos - Así se hace una 

mamá  

Francisco Delgado Santos - El 

enano y el gigante  

Susana Moreno Ortiz - El osito  

 

Animación: 

 

Mediación: 

 

Escritura creativa: 

 

 

Tercero de básica 

Textos poéticos 

Soledad Córdova - Poemas con 

crema 

Gonzalo Escudero - La piedra 

Edgar Allan García – Palabrujas 

(La rana loca) 

Textos narrativos   

María de los Ángeles Boada - 

Bruno, el burro inteligente 

Edna Turralde - El delfín rosado  

 

Animación: 

 

Mediación: 

 

Escritura creativa: 
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Leonor Bravo - Cuentos de 

medianoche (Esta noche, la fiesta es 

en tu casa) 

 

Cuarto de básica 

Textos poéticos 

Jorge Dávila Vázquez- La bondad 

de ayer 

Edgar Allan García - Palabrujas (Mi 

Sombra) 

Julia Avecillas - Zoografías 

Textos narrativos 

Edgar Allan García - La dama 

tapada 

Eliécer Cárdenas - La culebra que 

no quería crecer 

Mario Conde- “No puedo decir 

mama” 

Animación: 

 

Mediación: 

 

   Escritura Creativa: 

 

3.3 Resultados de la socialización de la guía 

En esta fase se entregó previamente la guía para la revisión de los docentes, por año 

escolar, y luego se elaboró un grupo focal considerando las preguntas que se encuentran 

en Anexo 6. 

Como parte final de la fase del proceso de investigación, tras la socialización y la 

entrevista realizada sobre la guía presentada a los docentes, se puede indicar que la 

propuesta fue bien recibida por los docentes quienes realizaron observaciones 

constructivas y valoraron la pertinencia de la guía. Asimismo, se resolvieron dudas y se 

fortaleció el compromiso con la mejora continua en el ámbito de estudio abordado. 

Inicialmente, a partir de las preguntas realizadas en las entrevistas, los docentes 

mencionaron que incorporar autores ecuatorianos y locales al canon literario escolar a 

sus alumnos es importante, ya que permite que los alumnos conozcan nuestra cultura, la 

cual posee una relevante historia y una gran variedad literaria. 
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Por otra parte, consideraron que los textos seleccionados para cada año escolar 

son adecuados, interesantes y apropiados para la edad de los estudiantes. Creen que estos 

textos generarían una respuesta auténtica en los alumnos, despertando gran curiosidad, 

participación y conexión. 

Además, los docentes manifestaron la importancia de introducir tanto textos 

narrativos como poéticos, ya que consideran que estos favorecen una respuesta positiva 

con sus grupos de alumnos. Destacaron que existe un equilibrio en la selección de los 

textos y que estos ofrecen varios beneficios relacionados con el desarrollo del lenguaje, 

la imaginación y la sensibilidad. Señalan también que, siempre se debería trabajar con 

estrategias adecuadas y que estas deberían introducirse desde edad temprana, así pues, los 

niños podrán familiarizarse y establecer un vínculo significativo con los textos 

presentados. 

Por otro lado, en cuanto a las estrategias metodológicas, los docentes están de 

acuerdo en dividirlas en tres apartados: animación lectora, mediación lectora y 

escritura creativa, ya que las consideran como bases fundamentales para practicar la 

lectura. Esta organización permite que los estudiantes avancen paso a paso en su proceso, 

considerando que no es lo mismo leer que escribir. Además, mencionan que posibilita 

abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera integral, cubriendo diferentes 

aspectos del desarrollo de la lectura y escritura, lo que favorece un aprendizaje 

significativo. No obstante, también señalaron que estos pasos pueden aplicarse en 

cualquier situación o tipo de lectura, de acuerdo con el contexto y la necesidad. 

En relación con las estrategias diseñadas para cada grado escolar, los docentes 

indicaron que estas deben evidenciarse progresivamente durante el proceso de lectura. 

Asimismo, recalcaron la importancia de adaptarlas según las características específicas 

de los estudiantes, tales como el nivel de desarrollo, los intereses, estilos de aprendizaje 

y ajustando aspectos como los tiempos, materiales, enfoques y necesidades individuales. 

Finalmente, los docentes manifestaron que están de acuerdo en utilizar la guía 

incluso durante el presente año escolar, específicamente en el tercer trimestre. Consideran 

que esta herramienta puede reforzar áreas como la lectura, la ortografía y la caligrafía, ya 

que les resulta de gran apoyo para afianzar los procesos de comprensión lectora y análisis, 

además de ser de fácil comprensión para los estudiantes.  
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Este estudio ha permitido visibilizar las tensiones, vacíos y posibilidades que 

emergen en torno al uso de la literatura infantil ecuatoriana en las aulas de la Educación 

General Básica Elemental. A través del análisis del contexto normativo, de las prácticas 

pedagógicas en una Unidad Educativa Fiscomisional Fe y Alegría de Cuenca, y de la 

construcción e implementación de una propuesta didáctica, se revela una realidad 

compleja: si bien existen lineamientos curriculares que abogan por el fomento de la 

lectura y la valoración de la producción literaria nacional, en la práctica, la literatura 

ecuatoriana ocupa un lugar periférico o casi invisible en el quehacer cotidiano de las aulas. 

Como menciona Bombini (2008) la enseñanza de la literatura ha tenido un papel 

fundamental en el currículo escolar, cumpliendo funciones que han evolucionado a lo 

largo del tiempo, desde la formación moral y nacionalista hasta la alfabetización y la 

disciplina lingüística. Por lo cual, repensar las políticas de lectura y los proyectos 

escolares desde una perspectiva inclusiva, que contemple la diversidad de trayectorias 

lectoras y que favorezca el acceso a experiencias significativas con los textos. Leer es una 

práctica situada, atravesada por múltiples mediaciones, y que los mediadores, deben 

asumir un rol activo, creativo y sensitivo frente a las singularidades de los entornos en los 

que intervienen. 

Las voces docentes dan cuenta de una voluntad por integrar la lectura literaria, pero 

también de limitaciones estructurales: la escasa formación específica, la falta de recursos 

adecuados, la presión por cumplir con planificaciones rígidas y estandarizadas, y la 

ausencia de acompañamiento institucional. Esta visión se alinea con los planteamientos 

de los autores como Proaño et al. (2025) quienes señalan que, aunque existe una 

conciencia generalizada sobre los beneficios de la lectura literaria en el desarrollo integral 

del estudiante, persisten obstáculos institucionales y pedagógicos que impiden su 

integración efectiva en el currículo. La falta de formación continua en mediación lectora, 

la sobrecarga administrativa y la débil articulación entre áreas del conocimiento limitan 

el uso de la literatura como herramienta transversal para el aprendizaje significativo. No 

se trata, entonces, de una resistencia a la literatura infantil ecuatoriana, sino de un campo 

aún no explorado suficientemente, que requiere mediaciones didácticas, compromiso 

político-pedagógico y una resignificación del rol de la literatura en la formación de las 

infancias. 
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La propuesta didáctica elaborada y socializada con las docentes demuestra que es 

posible diseñar estrategias significativas que vinculen las obras literarias con las 

realidades y los contextos de los estudiantes, y que al hacerlo se potencia no solo el 

desarrollo lingüístico, sino también el pensamiento crítico, la identidad cultural y la 

sensibilidad estética. Para esto, es fundamental el rever el enfoque didáctico situado en 

nuestro sistema educativo, el mismo que requiere dar un giro hacia una perspectiva 

sociocultural. Esta apreciación concuerda con estudios realizados que sostienen enfatizan 

la importancia de desarrollar estrategias de enseñanza inclusivas que aborden las diversas 

necesidades de aprendizaje, particularmente en la mejora de las habilidades de lectura 

crítica y comprensión. Abogan colectivamente por una perspectiva sociocultural en la 

educación literaria, enfatizando la integración de las obras literarias con las realidades y 

contextos de los estudiantes para mejorar el desarrollo lingüístico y el pensamiento crítico  

(Rodríguez et al., 2024) 

En esta misma línea resulta fundamental pensar las prácticas lectoras desde las 

dinámicas de la animación, la mediación y la escritura creativa. Esta perspectiva coincide 

con lo expuesto por autores como González et al. (2022) que definen la mediación lectora 

como un proceso que facilita el encuentro entre el lector y el libro, la animación como el 

fomento de actitudes positivas hacia la lectura y la promoción como la democratización 

de la lectura. Estos conceptos son cruciales para que el profesorado de lengua y literatura 

implemente estrategias de lectura eficaces. 

 La literatura ecuatoriana puede ser, más que un contenido, una puerta hacia mundos 

simbólicos que dialogan con las experiencias de los niños y niñas, con su entorno, con su 

historia y con sus sueños. 

En este sentido, este trabajo no solo identifica problemáticas, sino que apuesta por 

la transformación: por una escuela que reconozca y celebre su propia producción literaria, 

por docentes que se sientan acompañados y empoderados en su tarea de mediadores 

culturales, y por una educación que entienda que leer literatura ecuatoriana en la infancia 

es también leer el país desde la ternura, la memoria y la posibilidad. Tal como menciona 

Bravo (2013) la literatura infantil ecuatoriana ha experimentado un notable desarrollo 

desde la década de los 90, consolidándose como un acontecimiento cultural significativo 

en el Ecuador. Este realce se ha visto desarrollado para la mejora de la calidad literaria, 

así como por la creciente inclinación de jóvenes lectores por autores nacionales. Sin 

embargo, persisten desafíos, como la limitada presencia de literatura infantil en las 
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escuelas públicas, lo que refleja una necesidad de políticas públicas más inclusivas y una 

mayor responsabilidad estatal para fomentar la lectura desde edades tempranas. 

En conclusión, el recorrido investigativo realizado permite afirmar que la literatura 

infantil ecuatoriana, más allá de ser un recurso educativo, constituye una herramienta 

poderosa para cultivar identidades, fortalecer la sensibilidad lectora y enriquecer los 

procesos de enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva situada y crítica. Sin embargo, 

su presencia en el aula sigue siendo marginal, limitada por factores estructurales, 

pedagógicos y formativos que obstaculizan su plena incorporación en la Educación 

General Básica Elemental. Este trabajo ha puesto en evidencia la necesidad urgente de 

replantear las políticas educativas, las prácticas docentes y los marcos de formación 

inicial y continua para que la literatura escrita desde y para la infancia ecuatoriana ocupe 

el lugar que le corresponde: un espacio de diálogo, imaginación y construcción de sentido 

en la escuela. La guía didáctica propuesta, así como su recepción por parte de las 

docentes, muestra que el cambio es posible cuando se generan mediaciones pertinentes, 

cuando se apuesta por una pedagogía comprometida con la cultura local y cuando se 

reconoce en la literatura no solo un objeto de estudio, sino una experiencia transformadora 

que puede abrir horizontes de libertad, pensamiento y emoción en las infancias. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Consentimiento informado 

Consentimiento informado 

 Cuenca, 29 de agosto de 2024. 

Apreciado(a) docente: 

Nuestros nombres son: Tania Fernanda Tenezaca Huerta y María Judith Peñafiel 
Cando estudiantes de la carrera de Educación Básica de la Universidad del Azuay. 

Como parte de nuestros estudios, estamos desarrollando nuestro trabajo de titulación 
“Literatura Infantil Ecuatoriana: Guía para su inclusión en las aulas del subnivel 

básica elemental de la Unidad Educativa Fiscomisional Fe y Alegría de la Ciudad 

de Cuenca” 

  
Por esta razón ruego a usted su aceptación para ser participante en este proyecto 

cuyo objetivo es diseñar una guía para la inclusión de la literatura infantil ecuatoriana 

que permita a los docentes llevar prácticas de lectura contextualizadas al subnivel de 
básica elemental de la Unidad Educativa Fe y Alegría de la ciudad de Cuenca. 

 

Es fundamental referir que su participación en esta investigación no tiene ninguna 
recompensa material o económica y usted es libre de no participar o de retirarse cuando 

lo desee. Sus opiniones y aportes a esta investigación se usarán exclusivamente para 
este proyecto y se archivarán de manera segura, resguardando la confidencialidad 

absoluta de los datos. 

 

Estoy muy agradecida de que me haya permitido explicar este proyecto. Si lo desea 
puede contactar con la directora de la investigación, la Dra. Julia Avecillas Almeida, 

cuyo celular es 0999963882. 

Atentamente; 

  

…………………………………                              ………………………………….      

María Judith Peñafiel                                                         Fernanda Tenezaca 

             Tesista                                                                             Tesista 
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Si está de acuerdo en participar en este proyecto por favor escriba SI o NO con su 

puño y letra en cada una de las casillas y escriba su nombre y datos de contacto 

[     ] Acepto participar de manera libre y voluntaria en este proyecto y entiendo 
que no recibiré recompensa material o económica y que puedo retirarme 
cuando lo desee 

 
[     ] Solicito que me haga llegar copia de la transcripción de mi entrevista  

 
[     ] Solicito que no revele mi nombre y si mis opiniones son citadas solicito que 

se haga de manera anónima 

 
[     ] Autorizo que mi nombre aparezca en el trabajo de grado o las publicaciones 

resultantes para mencionar que participé en esta investigación o cuando mis 
opiniones sean citadas 
 

[     ] Solicito que me haga llegar copia del trabajo de grado o de las publicaciones 
que se deriven de esta investigación 

 
 

Nombre de participante: 

C.I: 

Fecha: 

Correo electrónico: 

Teléfono: 

Matriz de análisis documental 

Por otro lado, la matriz de análisis documental bibliográfico para la revisión de la 

literatura es una herramienta valiosa para organizar y evaluar los recursos en la 

investigación. Mejora las habilidades de investigación al facilitar la identificación, 

recopilación y síntesis de información (Ochoa, 2024). 
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Anexo 2: Matriz de análisis documental de macro currículo 

El macro currículo se define como el diseño integral de un currículo educativo en 

un contexto nacional, estableciendo políticas, objetivos y orientaciones que rigen la 

educación. Este nivel de currículo abarca la estructura general que incluye principios 

pedagógicos, metas educativas, asignaturas y contenidos de estudio que deben ser 

considerados en todos los niveles del sistema educativo. Tomando en cuenta las 

necesidades sociales, culturales y económicas del territorio, el macro currículo 

proporciona un marco común que guía la elaboración de currículos a niveles inferiores, 

como el meso currículo (regional o institucional) y el micro currículo (a nivel de aula), 

asegurando así una educación coherente e integral para todos los alumnos (Quiñonez, 

2020). 

MATRIZ DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

MACROCURRÍCULO 

 

Categoría Citas Análisis 

Base epistemológica     

Destrezas de literatura     

Bloque de literatura: 
recomendaciones metodológicas 

    

Bloque de literatura: 
recomendaciones de recursos 

    

Bloque de literatura: 
recomendaciones de evaluación 
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Anexo 3: Matriz de análisis documental de micro currículo 

El micro currículo se define como la planificación detallada del currículo a nivel de 

aula, donde los educadores diseñan y estructuran sus actividades pedagógicas basándose 

en las directrices del macro currículo y meso currículo. En este ámbito, se tratan los 

contenidos, las estrategias de enseñanza, los métodos de evaluación y los recursos 

didácticos que se utilizarán, adaptándolos a las características y necesidades de los 

estudiantes de una clase en particular. Este nivel de currículo es crucial para llevar a cabo 

de manera efectiva los objetivos educativos, ya que permite a los maestros personalizar 

su enfoque de enseñanza, asegurando que los aprendizajes sean significativos y 

pertinentes para los alumnos en su contexto específico (Quiñonez, 2020). 

MATRIZ DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

MICROCURRÍCULO  

Categoría Citas Análisis 

Bloque     

Destrezas     

Estrategias 
Metodológicas 

Anticipación 

    

Estrategias 
Metodológicas 

Construcción 

    

Estrategias 
Metodológicas 

Consolidación 

    

Descripción De Los 
Recursos 

    

Sistema De Evaluación     
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Anexo 4: Guión de entrevistas a docentes 

 

LITERATURA INFANTIL ECUATORIANA: GUÍA PARA SU INCLUSIÓN EN 

LAS AULAS DEL SUBNIVEL BÁSICA ELEMENTAL DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA DE LA CIUDAD DE CUENCA  

Objetivo: Diseñar una guía para la inclusión de la literatura infantil ecuatoriana en las 
aulas del subnivel básico elemental de la Unidad Educativa Fiscomisional Fe y Alegría 
de la ciudad de Cuenca. 

GUIÓN DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

Año lectivo a cargo:  

 Nivel de formación: Licenciatura                                

 Títulos alcanzados: 

 Años de experiencia:  

Categorías Preguntas Respuestas 

Formación 

docente 

1. ¿En su formación universitaria o 
durante su ejercicio docente ha tenido 
alguna capacitación sobre Literatura 

Infantil Ecuatoriana? 

En caso de que su respuesta sea 

afirmativa, cuéntenos su experiencia. 

 

Recursos 

2. Qué recursos utiliza para el 
desarrollo de los bloques de literatura. 
Por ejemplo, sólo los libros escolares, 

tienen algún plan lector, libros de 
literatura de la biblioteca escolar, etc. 

Cuéntenos sobre este tema. 

 

Uso de la 
literatura en 

el aula 

3. ¿Cuáles son los criterios que usted 
considera para la inclusión y elección 

de textos literarios en su aula? 
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Uso de 
literatura 
infantil 

ecuatoriana 

4. En sus clases los alumnos leen o 
tienen contacto con la literatura infantil 

ecuatoriana. ¿Qué tipo de literatura? 

  

Accesibilidad 
de la 

literatura 
infantil 

ecuatoriana 

5. Cuál ha sido su experiencia como 
docente en cuanto a la accesibilidad a la 
literatura infantil ecuatoriana.  ¿Sus 

niños leen autores ecuatorianos? Si, no 

¿Por qué? 

6. Recuerda algún o algunos textos o 
autores de literatura infantil que haya 

leído en clase.  ¿Cuáles? 

7.- ¿Cree que es importante incorporar 

literatura infantil ecuatoriana a nuestras 

aulas? Si, no, ¿Por qué? 

  

Prácticas de 
animación a 

la lectura 

8. ¿Cuáles son las principales prácticas 
de animación a la lectura que usted 

fomenta en el aula? 

9. ¿Qué experiencias buenas o malas ha 

tenido a partir de esas prácticas? 

  

Prácticas de 
mediación 

lectora 

10. ¿Cuáles son las principales 
prácticas de mediación lectora 
(estrategias de comprensión) que usted 

genera en el aula? 

11. ¿Cuéntenos sus buenas y malas 

experiencias a partir de estas prácticas? 

  

Creación 

literaria 

12. ¿Cuáles son las principales 
prácticas de escritura creativa que usted 

promueve en el aula? 

13. ¿Cuéntenos sus buenas y malas 
experiencias a partir de estas prácticas 

de escritura creativa? 
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Géneros 

literarios 

14. ¿Cuáles son los géneros literarios 

que más leen en el aula? 

Cuentos, leyendas, mitos, canciones, 

poemas, etc. ¿Por qué? 

  

 

En cuanto al guión de entrevistas a docentes se generó un instrumento con 14 

preguntas y seis categorías (Anexo 4). Asimismo, para los expertos se determinaron 10 

preguntas con 4 categorías (Anexo 5). Según Frasson (2023), las guías de entrevistas 

son herramientas esenciales para la recopilación de datos en la investigación cualitativa, 

que requieren un diseño cuidadoso y la adaptación a diferentes contextos. 
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Anexo 5: Guión de observación áulicas 

 

LITERATURA INFANTIL ECUATORIANA: GUÍA PARA SU INCLUSIÓN EN 

LAS AULAS DEL SUBNIVEL BÁSICA ELEMENTAL DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA DE LA CIUDAD DE CUENCA  

 

GUIÓN DE OBSERVACIÓN SEMI-ESTRUCTURADO 

 

Aplíquese en una clase por año escolar que trabajen con un texto literario. 

 Nivel: 

Año escolar:  

 Bloque: 

 Destreza:  

1. Marque la opción, y agregue alguna observación si considera relevante   

Categorías Descripción / Opciones Observación 
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Finalidad del uso 

del recurso literario 

• Para desarrollar 

comprensión lectora. 

 

 

• Para motivar sobre un tema. 

 

 

• Como introducción de un 

tema. 

 

 

• Para animar a la lectura. 

 

 

• Otro 

 

Género literario 

• Cuento 

• Poema 

• Canción 

• Fábula 

• Leyenda 

• Mito 

• Otro 

  

Título, autor y 
nacionalidad del 

texto 

  

Recurso 

• Libro de texto  

• Plan lector  

• Hojas de trabajo 

• Proyector  

• Otro 
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Estrategias 
metodológicas 

aplicadas 

Anticipación 

 

Construcción 

 

Consolidación 

  

Instrumento de 

evaluación 

Descripción del instrumento   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 

Anexo 6: Guión para grupos focales 

Los grupos focales son una técnica de recolección de datos mediante una entrevista 

grupal semiestructurada, la cual gira alrededor de una temática propuesta por el 

investigador. Se han dado diferentes definiciones de grupo focal; sin embargo, son 

muchos los autores que convergen en que éste es un grupo de discusión, guiado por un 

conjunto de preguntas diseñadas cuidadosamente con un objetivo particular (Aigneren, 

2002). 

Preguntas Respuesta del grupo 

1.- ¿Cuál es su opinión sobre la propuesta 

de incorporar autores ecuatorianos y 

locales al canon literario escolar de sus 

alumnos? Es decir, a los autores literarios 

que ellos leen desde los primeros años.  

 

2.- ¿Consideran que los textos elegidos 

son adecuados para el año escolar a su 

cargo? ¿Cómo creen que los niños 

responderían con estos textos? 

 

3.- Cuál es su opinión de incorporar igual 

número de textos narrativos y poéticos en 

esta guía. Cree que será factible una 

respuesta adecuada de sus grupos de 

alumnos o que quizá tengan alguna 

preferencia lectora.  

 

4.- En cuanto a las estrategias 

metodológicas, cree que fue adecuado 

dividirlas en tres apartados: animación a la 

lectura, mediación lectora y escritura 

creativa. Por qué  

 

5.- Cree que las estrategias diseñadas 

funcionarían adecuadamente con su grupo 

de alumnos.  
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6. Finalmente, la guía ahora está en sus 

manos, cree que usará alguna de estas 

propuestas para este o el próximo año 

lectivo. ¿Por qué?  
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Anexo 7: Guía de inclusión de literatura infantil ecuatoriana para 

educación básica elemental 
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Presentación de la Guía de Literatura Infantil para el Subnivel de Educación 

General Básica Elemental 

 

Importancia de la literatura infantil nacional en los primeros años escolares 

La literatura infantil cumple un papel fundamental en la formación de niñas y niños 

durante los primeros años escolares. A través de los cuentos, las poesías y las historias 

cercanas a su realidad, los niños no solo desarrollan el gusto por la lectura, sino también 

la empatía, la creatividad y el pensamiento crítico. 

En este sentido, la literatura infantil nacional adquiere un valor especial, pues conecta 

a los estudiantes con su identidad, su cultura y sus formas de ver el mundo. Leer autores 

locales permite a los niños verse reflejados en los personajes, paisajes y conflictos, 

fortaleciendo así su sentido de pertenencia y su capacidad de imaginar un país más justo, 

diverso y solidario. Lamentablemente, en nuestro sistema educativo, resulta muy 

complejo acceder a estos autores, por esto, esta guía pretende ser una herramienta que no 

solo responda al contexto al cual fue destinado, la Unidad Educativa Fiscomisional Fe y 

Alegría, sino que pueda ser utilizada en otros escenarios donde docentes o padres de 

familia quieran vincular a sus niños al mundo de la literatura infantil ecuatoriana.  

Estructura de la guía 

Esta guía ha sido diseñada especialmente para docentes de Educación Básica 

Elemental, y se organiza en función de los tres grados que conforman este subnivel. Para 

cada año escolar se han seleccionado seis recursos, distribuidos equitativamente entre: 

Tres textos narrativos 

Tres textos poéticos 

La elección de esta estructura responde a la necesidad de brindar una formación 

literaria completa y equilibrada, que incluya no solo la narrativa —que ha sido 

históricamente privilegiada en el aula—, sino también la poesía, que en muchos casos ha 

sido marginada o reducida a ejercicios de memorización sin sentido. 

Recordemos que la poesía despierta en los niños una sensibilidad especial hacia el 

lenguaje, el ritmo, la musicalidad y las emociones. A través del poema, los niños aprenden 
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a jugar con las palabras, a descubrir nuevas formas de expresión y a desarrollar su 

imaginación. Además, la poesía permite abordar temas profundos con un lenguaje 

accesible y lúdico, lo que favorece tanto el desarrollo emocional como el lingüístico en 

las primeras etapas escolares.  

Estrategias propuestas en la guía 

Para acompañar cada texto literario, la guía incluye un conjunto de estrategias 

didácticas agrupadas en tres grandes ejes: 

Estrategias de animación lectora 

Estas estrategias buscan despertar el gusto y el placer por la lectura, mediante 

juegos, actividades corporales, dramatizaciones o lecturas en voz alta. Se parte de la idea 

de que leer no debe ser una obligación, sino una experiencia disfrutable que despierte la 

curiosidad. 

Estrategias de mediación lectora 

Aquí el rol del docente es fundamental. Estas estrategias proponen formas 

de acompañar la lectura con preguntas, comentarios, conexiones y reflexiones, que 

permitan a los niños comprender mejor el texto, relacionarlo con su vida y construir 

sentido a partir de él. El docente se convierte así en un puente entre el texto y el lector para 

desarrollar desde edades tempranas la denominada literacidad crítica del alumnado.  

Estrategias de escritura creativa 

Finalmente, la guía propone ejercicios de escritura que surgen a partir de los textos 

leídos, con el objetivo de que los niños produzcan sus propias creaciones literarias . 

No se trata de replicar estructuras formales, sino de estimular la expresión libre, la 

invención de historias, versos, personajes y mundos. 

Esta guía ha sido concebida como una herramienta para enriquecer el trabajo de 

aula y fomentar una educación literaria inclusiva, creativa y significativa desd e los 

primeros años de escolaridad. Porque creemos que la literatura infantil —y en especial la 

nacional— tiene el poder de transformar la mirada de nuestros estudiantes y sembrar en 

ellos el amor por las palabras y por la vida. 
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El Ratón 
  

Noche de luna sale el ratón 

 de su agujero capucha gris 

y una pajita como bastón 

  

Noche de luna, a dónde irá  

El mundo es grande  

El mundo es bello  
Y tiembla alegre su corazón 

  
El gato huraño cuida el armario 

Acurrucado en un rincón 

Acurrucado en un rincón 

  

El gato eriza sus largas barbas 

Huele a la noche mira el tumbado 

Saca las uñas busca al ladrón 
 

El ratoncito no es ambicioso 

Allá unas migas de pan fragante  

Que guarda alegre en susurro 

  

Noche de luna, el ratoncito  

vuelve a su casa lleno de paz 

Hallo unas migas no es un ladrón. 
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Actividades 
Animación Lectora 

1. Formar títulos con plastilina: modelar las letras del título del cuento 
con plastilina y colocarlas en fila sobre la mesa. 

2. Mirar por el aro: sostener un aro de cartón cerca de un dibujo del libro 
para “enfocar” un detalle y luego describirlo en una frase. 

 
Mediación Lectora 

1. Personaje de plastilina express: hacer con plastilina un objeto o 

personaje del cuento y mencionar una palabra que lo describe. 
2. Florcita de recuerdo: dibujar en una florcita algo que le gustó del 

cuento y pegarla en un mural común. 

 
3. Salto y respuesta: colocar dos aros: uno significa “sí” y otro “no”. Hacer 
preguntas de comprensión. 

1. ¿Sale el ratón de noche?   
2. ¿El ratón tiene cola de gato?   

3. ¿El gato saca las uñas para buscar al ladrón?   
4. ¿El ratoncito se lleva todos los trozos de queso?   
5. ¿Crees que el ratón tenía miedo del gato?   

6. ¿El ratón es un ladrón? 

 
Escritura Creativa 

1. Crear un cómic breve 
Pedir a los niños que transformen una escena clave del cuento en 6 

viñetas, con diálogo y onomatopeyas. 
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Actividades 
 
Animación Lectora 

• Representar a los personajes: Actuar como un personaje del libro. 

• Crear un collage de escenas: Hacer un collage visual de una escena 
del libro. 

• Inventar una canción sobre la historia: Adaptar una melodía conocida 
para contar la historia. 

 
 
Mediación Lectora 

• En grupos, leer verso a verso y explicar con sus propias palabras que 
sucedió en todo el poema. 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 

• Dibujo interpretativo: Dibujen lo que representa la estrella y expliquen 

su creación. 
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• Preguntas con estrella: Responden preguntas clave sobre el poema 
usando tarjetas en forma de estrella. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Escritura Creativa 

• Mi palabra brillante: Eligen una palabra del poema y crean un texto 

breve con ella. 

• Invento una constelación: Dibujan una constelación propia. 

• Si fueras el protagonista del poema y tuvieras que pedir un deseo ¿Cuál 
sería? 
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Mi deseo es: 
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Actividades 
Animación Lectora 

• Leer el poema y conversar brevemente sobre lo que sueña la 

protagonista 
Pensar:  

• ¿Qué cosas guardarías tú en una cajita mágica si pudieras guardar tus 

sueños allí? 

• Dibujar 3 cosas que sueña ser, tener o hacer. 

• Realizar una cajita de cartulina haciendo que cada una refleje su 
personalidad y sueños 

 
Mediación Lectora 
Conversatorio 

1. ¿Qué significa ser una princesa o un príncipe para ti? 
¿Tiene que ver con cómo te vistes o cómo te comportas? 

2. La princesa del poema sueña que es otra persona, ¿Has soñado con ser 
alguien diferente? 

¿Qué te gustaría ser de grande y por qué? 

3. ¿Crees que los sueños son solo para niños o también para adultos? 
¿Por qué cuando crecemos a veces olvidamos soñar? 

4. La princesa del poema usa colores, alas, estrellas y mariposas en su 
cabello y uñas, ¿Qué significan estos elementos para ti? 

¿Qué colores o símbolos usarías tú para representar tus propios sueños? 

5. ¿Cómo crees que los sueños pueden ayudarnos a conocernos mejor a 
nosotros mismos? 

¿Hay algún sueño que te haya enseñado algo importante? 
 

6. En el poema, los primos ruidosos son como caballeros, ¿Qué papel 

juegan las personas que nos rodean en nuestros sueños o en nuestras 
aventuras? 

¿Quiénes serían tus caballeros o compañeros de aventuras? 

 
Escritura Creativa 

• Escribe una frase corta sobre la princesa de tus sueños 
……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

• Dibuja la princesa y el paisaje donde viviría 
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Así se hace una mamá 

 

Hay muchas formas de hacer una mamá. Una mamá se hace como un 

rompecabezas. La más usada es cuando esperas nueve meses en su 

vientre y luego sales a este mundo. La otra manera es cuando una mujer 

decide tener un hijo y empieza a buscarlo por toda la tierra para entregarle 

su corazón. 

A tu mamá le crece la panza y se asusta, porque piensa que tiene que reunir 

muchos pedazos para tenerte. 

En cambio, la mamá que decide adoptarte reúne todas las piezas de su 

corazón, para ofrecértelo en el instante en que te conoce. En la fábrica de 

hacer mamás no existe la tristeza, sólo en la sombra de un árbol que florece 

todos los días. Si tu mamá se pone triste un pedacito de ella se rompe, y si 

no estás a su lado se pierde definitivamente. Hay mamás que tienen 

muchos hijos y otras que sólo tienen uno. Las mamás adoptivas no tienen 

bebés, pero se enamoran de ti. Te acogen con su corazón antes de la 

primera mirada. 

La otra mamá espera nueve meses y camina despacio sobre la panza del 

mundo. A veces se marea o tiene antojos de comer una sandía. Cuando tu 

mamá se duerme, basta que te muevas en su pancita y ella se despierta. 

No hay nada mejor que una mamá para quedarse dormido y compartir un 

sueño. Las mamás no se hacen en serie. ¡No hay venta de mamás en 

ninguna parte y … tampoco está en oferta ¡ 

Para hacer una mamá no basta a soplar y soplar. Ella está hecha con un 

material que no se daña con el agua o el fuego, porque tienen 

superpoderes. Las mamas son jóvenes siempre, hasta cuando son 

abuelas. Cuando juegas con ellas no sientes la diferencia. Realmente, no 

existen reglas para que una mujer sea una mamá. Sólo el amor las de 

inventa. 
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Actividades 
 
Animación Lectora 
Una vez leído el cuento, dibuja su propia mamá mágica con sus propias 

características: 

• ¿Qué superpoder tiene? 

• ¿Qué cosas guarda en su corazón? 

• ¿Qué cosas hace para cuidar? 

 
Mediación Lectora 

• ¿Qué significa ser mamá según el cuento? 

• ¿Crees que una mamá siempre tiene que tenerte en la pancita? ¿Por 
qué? 

• ¿Cómo muestra amor una mamá que adopta a un niño? 

• ¿Qué es lo más importante para que una persona sea una buena 

mamá? 

• ¿Crees que alguien que no es tu mamá biológica puede quererte igual o 

más? 

 
Escritura Creativa 

• Completa la siguiente frase con tus propias palabras 
Mi mamá es un superhéroe porque ella 

puede………………………………………………………………………………… 
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EL ENANO Y EL 

GIGANTE 
 
 

 

 
 
 

Autor: Francisco Delgado Santos 
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Un enano y un gigante van tomados de la 

mano, como un solo caminante. 
A la izquierda va el enano, a la derecha el 

gigante. 
Ayer salieron dichosos en búsqueda del 
mar, hoy caminan jubilosos para poder 

encontrarme. 
Arriba, abajo, a los lados, 
al medio, atrás, adelante, 
van del sol acompañados. 

¡Y qué gigante! 
¡Qué flaco es el enanito! 

¡Qué gordo es el gigantón! 
¡Qué viejo es el pequeñito! 
¡Qué joven es el grandulón! 

De lejos pudieran ser 
un ratón y un elefante, 

pero de cerca se puede ver 
un enano y un gigante. 

Van tomados de la mano, 
como un solo caminante. 
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Actividades 
Animación Lectora 

• Formar parejas en donde el uno hará de enano (dando pasitos 

pequeños y rápidos) y el otro de gigante (dando pasos grandes y lentos), 
se toman de la mano como en el cuento. 

• Con cintas o marcas en el piso se arma un camino con obstáculos 

(saltar, agacharse, girar, pasar por debajo de una mesa, etc.); la pareja 
debe recorrer coordinando sus pasos sin soltarse de la mano, como un 

solo caminante. 

 
Mediación Lectora 

• ¿Cómo crees que se sienten el enano y el gigante caminando juntos? 

• ¿Por qué crees que, aunque son tan distintos, están de la mano? 

• ¿Qué dificultades podrían tener para caminar juntos? 

• ¿Alguna vez has trabajado o jugado con alguien muy distinto a ti? 

¿Cómo fue? 

• ¿Qué crees que podemos aprender de alguien diferente a nosotros? 

 
Escritura Creativa  

• Imagina un amigo diferente a ti (muy alto, muy bajo, con un color de 

cabello distinto, etc.) y escribe ¿Cuáles serían sus características? 
…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………….… 

………………………………………………………………………….  

• Dibuja y escribe una frase sobre tu amigo diferente y lo que harían 

juntos. 
 

 

 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 
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Actividades 
Animación Lectora 

• Leerá el cuento de manera expresiva, haciendo pausas para imaginar lo 

que ve y siente la niña en el cuento. 

• Dibuja tu osito ideal puedes pintarlo, ponerle nombre y decorarlo 
Mi aventura con el osito: 

• En una hoja pequeña, escribe lo siguiente y completa: 
Una aventura que viviría con mi osito 

sería………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

 
Mediación Lectora 

• ¿Por qué crees que el osito era tan importante para la niña? 

• ¿Has tenido alguna vez un objeto o juguete que fuera muy especial para 

ti? ¿Por qué? 

• ¿Qué crees que sintió la niña al perder su osito? 

• ¿Crees que el osito era solo un juguete? ¿O algo más? 

• ¿Qué otras formas podrían haber tenido la niña de recordar a su osito 
sin dejar de soñar? 

 
Escritura creativa 

Crea un final diferente para el cuento a través de frases y dibujos 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

………………………………… 
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Actividades 

 
Animación Lectora 

• Títeres del poema: Crear títeres (abejas, miel, sol) y representar el 
poema. 

• Canción de la miel: Convertir el poema en canción o rima con palmas o 
instrumentos. 

• Picnic poético: Leer el poema durante un picnic en clase con pan y 
miel. 

 
Mediación Lectora 

• Lectura con gestos y sonidos: Leer el poema usando gestos y sonidos 

relacionados (abejas, sol, miel). 

• Palabras dulces: Identificar palabras clave del poema y relacionarlas 

con imágenes o sabores. 

• Preguntas imaginativas:  
Responder preguntas como: 

• ¿Quién hizo la crema de miel? ¿A quién se la darías? 

 
Escritura Creativa 

• Mi sabor favorito: Escribir y dibujar sobre una crema mágica y su 

sabor. 
 
 

 
 

 
 
 

 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….. 

• Poemitas con aroma: Oler distintos elementos y escribir frases poéticas 

inspiradas en ellos. 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

• La abeja poeta: Dibujar una abeja e inventar un verso que ella 

escribiría. 
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MEDUSAS 

Lágrimas del mar 

que hechizan, 

con sus tentáculos de sal, 

cardúmenes de especies pasajeras 

que nadan hacia el sur para jugar. 

Cristales del océano, 

transparentes y míticos, 

llevan el nombre de una bestia 

que también paraliza el corazón 

de piratas, héroes y reinas. 
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Actividades 

 
Animación Lectora  

• Formar un círculo, sentarse y cerrar los ojos mientras la profesora lee el 
poema en voz alta, (Se puede acompañar con una música de mar como 

fondo). 

• Imagina que eres una medusa nadando por el océano. 

• Imita con tu cuerpo cómo se movería la medusa y describirlo, que es lo 

que ve, siente o escucha en el mar.  (Puedes hacerlo con gestos o con 
palabras). 

 
 
Mediación Lectora 

• ¿Por qué crees que el poema se llama a las medusas Lágrimas del 
mar? 

• ¿Por qué una criatura tan hermosa puede “paralizar el corazón” de 
piratas, héroes y reinas? ¿A qué crees que se refiere eso? 

• ¿Qué crees que representan las medusas en este poema? ¿Tienen un 
lado bueno y un lado malo? ¿Cómo se relaciona esto con las personas? 

 
 
Escritura creativa 

• Inventa tu propio animal marino mágico, inspirado en las medusas del 
poema. 

• Escribe una breve descripción sobre tu animal marino: ¿Cómo se ve? 
¿Qué poderes tiene? ¿Dónde vive ¿Qué historia guarda? y luego puede 
dibujarlo y pintarlo.  
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Actividades 
Animación Lectora  

• Crea tu marioneta de la rana: Usando papel, palitos de helado, o 

cartón. 

• Canción de la rana: Inventa o canta una canción sobre la rana y su 
aventura. 

• Bailamos como la rana: Juego de imitación de movimientos (saltar, 
nadar, croar). 

 
 
Mediación Lectora  

• Ordena la historia: Recorta y ordena viñetas o frases de lo que pasó 
primero, después y al final. 

• Rellena la Ranita con bolitas de papel crepe.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Verdadero o Falso:  

(   ) La rana chapoteaba en el mar. 
(   ) La rana dormía entre las nubes. 

 
Escritura Creativa  

• Invento un nuevo final para la historia.  

La rana tiene un amigo:  
¿Cómo se llama? ¿Qué aventuras viven? 
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Autor: María de los Ángeles Boada 
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Bruno era un burro orejón y peludo que vivía en el frío páramo. No solo era muy 

curioso, sino también muy inteligente. Pero sus padres nunca habían prestado 
atención al hecho de que Bruno fuera tan listo, porque según las creencias de 

los burros, las orejas largas son una señal de inteligencia, y las de Bruno le 
llegaban hasta las patas. 
Bruno nunca estaba quieto; le encantaba andar de un lado a otro en busca de 

aventuras y cosas por descubrir. Lo que menos le gustaba era sentirse aburrido. 
Cuando no tenía nada que hacer, se deprimía y caminaba cabizbajo, arrastrando 

las orejas por el piso. En esos momentos, su papá lo animaba diciéndole: 
—Un burro aburrido es peor que un perro enterrado. 
Esto le causaba tanta gracia que inmediatamente buscaba alguna cosa para 

entretenerse. 
Bruno pensaba que al ir a la escuela se acabaría para siempre el aburrimiento. 

Así que, cuando por fin llegó el primer día de clases, se levantó temprano, tomó 
de un solo sorbo la gran taza de jugo de zanahoria con heno que su mamá le 
había preparado y salió emocionado. 

Sin embargo, al llegar a la escuela, se sintió muy raro. En su clase había muchos 
animales que vivían cerca de su casa, pero con los que nunca había hablado: 

llamas, vacas, chanchos, gallinas, gatos, ovejas y hasta ratones. Pero él era el 
único burro. 
Bruno se sentó solo en una esquina. Todos sus compañeros conversaban 

animadamente, tanto que ninguno se dio cuenta de que la maestra había llegado. 
Entonces, Miguel Pérez, un arrogante ratón de biblioteca que usaba unos lentes 

enormes, gritó: 
—¡Silencio en la corte, que el burro va a hablar! 
Bruno se sorprendió al ver que todos sus compañeros se quedaban callados. Sin 

poder contener su curiosidad, preguntó en voz baja: 
—¿De qué corte hablan? 

Toda la clase estalló en carcajadas. Miguel, burlándose de él, dijo: 
—Tenía que ser el burro. 
Bruno se sintió tan humillado que no volvió a decir nada en el resto del día. 

Esa noche, durante la cena, Bruno solo abrió la boca para comer. Su mamá, 
Zoila, y su papá, Joel, lo miraban preocupados. Cuando su padre le preguntó: 

—¿Cómo estuvo tu primer día de escuela? 
Sin levantar la cabeza del plato, Bruno solo respondió: 
—Soy el burro de la clase.  

Los siguientes días no fueron mejores. Por miedo a que todos se burlaran de él, 
Bruno dejó de hablar durante las clases. A veces la maestra preguntaba cosas 

que él sabía, pero por temor a equivocarse no se atrevía a responder. Y cuando 
ella le preguntaba directamente, contestaba lo opuesto de lo que pensaba, lo 
cual siempre estaba mal. 

Los recreos eran incluso peores, porque el juego que estaba de moda se llamaba 
precisamente El Burro. Para jugar, dos animales lanzaban la pelota de un lado 

al otro, y el burro debía tratar de atraparla para dejar de serlo. 
Un día, Bruno se animó a pedir a sus compañeros que lo dejaran  jugar, pero 
Miguel, el ratón sabelotodo, le respondió: 

—Es que si tú juegas, siempre vas a ser el burro. Entonces, ¿para qué juegue el 
resto? 

Poco a poco, Bruno empezó a pensar que ser burro era la peor desgracia para 
un animal. No tenía ningún amigo y todos sus compañeros se burlaban de él 
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cada vez que abría la boca, aunque solo fuese para bostezar. Pero lo peor de 

todo era que, como no tenía con quién jugar, estaba más aburrido que nunca. 
Se pasaba los días solo, caminando cabizbajo de un lugar a otro y barriendo el 

piso con sus largas orejas. 
Para tratar de animarlo, su padre le regaló un libro. 
—¿Un libro? —preguntó Bruno, decepcionado, al abrir su regalo. 

—Sí, es para que te entretengas —dijo su papá, orgulloso de que su hijo ya 
supiera leer. 

—Pero mis compañeros dicen que los libros son aburridísimos. 
—¿Y tú vas a hacer caso a todo lo que te diga un montón de animales? 
Resignado, Bruno se dedicó a leer y pronto empezó a imaginarse que se 

convertía en sus personajes favoritos: en los caballos que tiraban de la carroza 
de la Cenicienta, en la Bestia que se enamoraba de la Bella y hasta en el flautista 

que se llevaba a todos los ratones de Hamelín hacia el río (el cual, por obvias 
razones, era su cuento preferido). Y mientras más leía, mucho más aprendía. 
Sin embargo, cuando se acababa la lectura, Bruno dejaba de ser un personaje 

fantástico y volvía a convertirse en un triste y solitario burro. 
Hasta que un día, mientras se imaginaba que iba volando en la alfombra mágica 

de Aladino, fue interrumpido por el chancho Celestino, que venía de jugar un 
partido de fútbol y estaba muy sudado y enlodado. 
—¿Estás leyendo? —preguntó Celestino, asombrado, mientras se refrescaba 

tomando agua del río. 
—Sí —respondió Bruno, intrigado—. ¿Por qué? 

—No, por nada. Solo que pensé que no sabías leer. 
Bruno no se atrevió a responderle nada. Entonces Celestino continuó: 
—¿Tienes algún libro sobre chanchos? 

—Tengo el del Lobo Feroz y los tres cochinitos. Si quieres, ven a mi casa y te lo 
presto. 

—Bueno, muchas gracias, pero primero me voy a bañar, porque no me gusta 
andar por ahí todo mugriento. 
Bruno recordó que Miguel siempre decía que los chanchos eran enemigos de la 

limpieza y le dijo: 
—Yo pensaba que los chanchos eran todos unos cochinos. 

—¿Por qué? —preguntó Celestino, asombrado—. ¿Alguna vez me has visto 
sucio? 
—No, sino que eso es lo que dicen por ahí. 

—¡Oh, sí! Pero los animales siempre se inventan cosas solo por tener algo de 
qué hablar. No sé si has escuchado, pero dicen que los perros son súper fieles 

y, sin embargo, el perro Nacho traicionó a su novia Fifa. 
—Cierto, nunca había pensado en eso. 
—También dicen que los gallos son madrugadores, pero el gallo Alberto todos 

los días se queda dormido. Y dicen que los burros... bueno, tú sabes. Y ya ves, 
eres uno de los pocos de la clase que ha aprendido a leer. 

—¿Entonces tú no crees que yo, por ser burro, sea tonto? 
—No. Antes pensaba que eras tonto porque nunca te había escuchado decir 
nada inteligente. 

Bruno se sonrojó, y Celestino le dijo: 
—Ríete, si te estoy molestando. En verdad nunca he pensado que seas tonto. 

Pero incluso si lo fueras, deberías empezar a creer en ti mismo y no en lo que el 
resto diga de ti. 
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Esa noche, Bruno no dejaba de pensar en las palabras de Celestino. Se dio 

cuenta de que su amigo tenía razón. 
Al día siguiente, por primera vez desde que había empezado las clases, Miguel 

faltó. La sorpresa fue mayor cuando, al regresar, lo vieron sin sus lentes. No 
podía ver absolutamente nada. 
Bruno, recordando cómo se sintió en su primer día, decidió ayudarlo en una 

prueba. Susurró las respuestas sin que la maestra lo notara. 
Desde ese día, Miguel cambió su actitud y nunca más volvió a comportarse como 

un sabelotodo arrogante. Bruno, por su parte, recuperó la confianza en sí mismo 
y se convirtió en el mejor estudiante de la clase. 
Y así, Bruno dejó de ser un burro aburrido. 
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Actividades 
Animación Lectora 
1. Formar un círculo, en el centro, se coloca una caja con tarjetas que 
contienen preguntas o frases incompletas sobre el cuento, por ejemplo: 

• Bruno se sentía mal porque....... 

• Un buen amigo es alguien que....... 

• ¿Qué personaje del cuento cambió de actitud? 

• ¿Qué libros leía Bruno? 

2. Un niño saca una tarjeta, responde y propone una reflexión o contar algo 
parecido que le haya pasado. 

 
Mediación Lectora 
Dialoga con un compañero lo siguiente: 

• ¿Por qué Bruno se sintió mal en la escuela? 

• ¿Cómo ayudó la lectura a Bruno? 

• ¿Qué hizo Celestino para cambiar la forma en que Bruno se veía a sí 
mismo? 

 
Escritura Creativa 
Escribir y dibujar un texto corto sobre el cuento que comience con lo siguiente: 

• Mis orejas son largas 
porque……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 



 

89 

 

EL DELFÍN ROSADO 
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Autora: Edna Iturralde 
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Actividades 
 
Animación Lectora 

• Crear un mural colectivo: Leer y representar escenas clave del libro 
en un mural colectivo. 

• Lectura al aire libre: Leer fragmentos del libro en un entorno natural, 
fomentando la discusión abierta. 

• Moldear con plastilina: Crear al delfín u otro personaje del cuento. 

• Laberinto del delfín: Juego gráfico para ayudar al delfín a encontrar 

a su amiga. 

• Lectura dramatizada: Leer el cuento con voces divertidas y sonidos 

del mar. 
Mediación Lectora 

• ¿Sabes qué significa que un animal esté en peligro de extinción? 
 

• ¿Por qué crees que algunos animales están extinguiéndose del planeta? 
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• ¿Qué cosas podemos hacer para ayudar a proteger a los animales en 

peligro de extinción? 
 

• Contar y explicar cuál fue la parte que más les gustó. 

• Tarjetas con preguntas: Crear 5 tarjetas con preguntas sobre el cuento 

y decorarlas. 

 
Escritura Creativa 

• Crea un final alternativo en el que el delfín sea rescatado porque 
pertenece a una especie en peligro de extinción y su supervivencia es 

fundamental para el equilibrio del ecosistema marino. 
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ESTA NOCHE, LA FIESTA 

ES EN TU CASA 
Autora: Leonor Bravo 
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Actividades 
Animación Lectora 

• Preparar una caja con objetos relacionados al cuento y pedir a los niños 
adivinar los personajes. 

• Ambientar el aula como una fiesta nocturna y presentar el cuento como 

una invitación secreta. 

• Mostrar solo la portada del libro y pedir a los niños predecir de qué trata 

la historia. 

 
Mediación Lectora 

• Usar una ruleta con preguntas sobre el cuento y responder de forma 
oral. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

• Crear un póster grupal con personajes imaginarios que invitarían a su 
propia fiesta. 

• Plantear preguntas hipotéticas sobre el cuento y dialogar sobre posibles 
desenlaces. 

 
Escritura Creativa 

• Escribir un texto breve titulado “Mi fiesta de medianoche sería así…” 

describiendo invitados, juegos y ambiente, con apoyo de dibujos si se 
desea. 

 
 
 

 

1. ¿Cómo crees que se siente un niño 
que no puede decir “mamá”? 

2. ¿Qué le dirías tú a Andrés para 
hacerlo sentir mejor? 

3. ¿Alguna vez te has sentido triste y 

no sabes cómo decirlo? ¿Qué 
hiciste? 

4. ¿Por qué es importante escuchar y 
ayudar a nuestros amigos cuando 

están tristes? 

5. ¿Qué significa para ti la palabra 

“mamá”? 
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Actividades 

 
Animación Lectora 

1. Completa las siguientes frases:  

2. El poema nos habla de pequeños gestos de bondad que hacen que la 
vida sea más bonita.  

• Una persona bondadosa es aquella 
que…………………………………………………………………………… 

 
 

• Una vez fui bondadoso 

cuando……………………………………………………………………… 
 

 

• Un gesto de bondad que me hizo feliz fue cuando 
……………………………………………………………………………… 

 
Mediación Lectora  

3. Lee el poema en voz alta y subraya las palabras que evoquen bondad 
 
 

4. Conversa con tu compañero: ¿Qué representan las flores en el poema? 
¿Cómo influyen en la emoción del texto? 

 
Escritura Creativa 

5. Piensa en un recuerdo donde fuiste testigo de un acto de bondad y 

escríbelo 
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………….. 
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Mi Sombra 
Mi sombra me sigue, 

mi sombra me atrapa, 

mi sombra se encoge, 

mi sombra se alarga, 

me imita y se esfuma, 

se dobla y se agranda 

y baja cuando subo 

y sube cuando bajo 

y sin ningún trabajo 

es dinosaurio o nube, 

es gigante o enano 

y está donde ya estuve. 

Sombra que prolongas 

la noche en el día, 

ahí donde te pongas 

eres mi otra y la misma, 

sombra que asombras 

bajo sombrero o sombrilla, 

dime en silencio, hermana, 

dime, ¿por qué no brillas? 
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Actividades 

Animación Lectora 

 
1.Formar grupos de 4 personas y hacer una lluvia de ideas sobre qué formas 
puede tomar una sombra y cómo se comporta en diferentes momentos del día.  

2. Dibujar en una hoja una sombra que parezca amigable y otra que parezca 
misteriosa. 

 

Sombra amigable Sombra misteriosa 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
  

 

 

 
Mediación Lectora  
Preguntas del poema: 

• ¿Qué características tiene la sombra según el poema? 

• ¿Alguna vez te has asustado viendo una sombra? Cuéntanos tu 
experiencia.  

• Investiga: ¿A qué hora la sombra es un gigante y a qué hora es un 
enano? 

 
Escritura Creativa 
Piensa en un recuerdo donde fuiste testigo de un acto de bondad y escríbelo 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 
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Actividades 
 
Animación Lectura 

1. Presentar un coco hecho de cartulina dividido en partes que se abren, 

dentro de cada parte hay una adivinanza o pregunta relacionada con 
una imagen del poema (por ejemplo: bananas, chimpancés, raíces, 

selva, murciélagos). 
2. Abrir una parte del coco y leer la pista en voz alta, y adivinar de qué 

parte del poema se trata y explicar su razonamiento. 

 
Mediación Lectora 

• ¿Quiénes crees que son “como niños” en este poema? ¿Por qué se dice 
eso? 

 
 

• ¿Qué imágenes o palabras te hacen pensar que la selva es mágica o 

especial? 
 

 

• ¿Por qué crees que los chimpancés se asustan con los murciélagos? 
 

 

• ¿Alguna vez has tenido miedo de algo pequeño como los chimpancés 

del poema? ¿Qué hiciste? 
 

 

• Si este poema fuera el comienzo de una historia, ¿cómo seguiría? 
 

 

• ¿Qué mensaje o emoción te deja el poema? 

 
Escritura Creativa 

1. Imagina que eres un animal que vive en una selva mágica como la del 

poema 
Escribir un pequeño texto que diga: 

 
 

➢ ¿Qué hace el animal? 

 
 

➢ ¿Qué le gusta comer o descubrir? 
 
 

➢ ¿Qué le da miedo? 
 

 
➢ ¿Qué hechizo o magia tiene? 
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LA DAMA 
TAPADA 
 
Autor: Edgar Allan García 
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Actividades 

Animación Lectora 

• Describir el enigma de la dama: 

Describir a la “Dama Tapada” de manera misteriosa y hacer que 
adivinen su identidad y papel en la historia. 

• Mostrar el velo misterioso: 

Presentar una tela o velo oscuro, hacer que los niños imaginen lo que 
hay detrás y leer el cuento para revelar la verdad. 

• Representar la dama en sombras: 
Dividir en grupos de 5, para representar escenas del cuento usando 
linternas o sombras. 

 
Mediación Lectora 

• Reflexionar sobre qué hacer al conocer a la dama: 
Reflexionar sobre cómo reaccionarían los niños al encontrarse con la 

dama y discutir el valor de la curiosidad. 

• Dibujar el rostro de la dama: 
Dibujar cómo imaginan que es el rostro de la Dama Tapada debajo del 

velo y explicar por qué lo representaron de esa manera. 
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• Discutir sobre las apariencias engañosas: 

Conversar sobre cómo las apariencias pueden engañar, usando a la 
dama como ejemplo. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Escritura Creativa 

• Escribir una nueva leyenda: inventar su propia leyenda de terror o 
misterio, inspirada en la figura de la dama tapada.  

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
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Actividades 

Animación Lectora 

• Culebra sonora: Leer el cuento utilizando sonidos que representen a 

los personajes. 

• Pintura libre del cuento: Pintar lo que imaginaron mientras escuchaban 
la historia. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

• Cuento en movimiento: Imitar los movimientos de los personajes cada 
vez que son mencionados.  

 
Mediación Lectora 

• ¿Y tú, quieres crecer?: Conversar sobre lo que significa crecer y lo que 

los niños esperan de ese proceso. 

• Las emociones de la culebra: Identificar las emociones del personaje 

usando tarjetas visuales. 
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Escritura creativa 

Cartita a la culebra: Los niños realizan una carta breve con consejos o 
reflexiones para la culebra.
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Actividades 

Animación Lectora 

• Rincón mágico de los cuentos: Crear un espacio atractivo con libros 

ilustrados, donde cada semana un niño elige un cuento para compartir 
con el grupo. 

• Cuento con títeres: Representar cuentos leídos usando títeres o 

muñecos, promoviendo el juego y la expresión. 

• Escuchar y adivinar: Leer un fragmento de un cuento y pedir a los 

niños que imaginen y cuenten qué creen que ocurrirá después. 

 
Mediación Lectora 

• Leo y lo dibujo: Dibujar la parte favorita del cuento y explican por qué la 
eligieron. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

…………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

…………………………………… 
 

• Mi personaje favorito: Escoger un personaje del cuento y responden 

preguntas sencillas sobre él. 
¿Cómo se siente tu personaje en la historia? 

¿Cómo se siente tu personaje en la historia? 
¿Qué harías tú si fueras ese personaje? 
¿Por qué es importante que el personaje haya aprendido lo que aprendió? 
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• Armar la historia: Ordenar imágenes o fragmentos del cuento en inicio, 

desarrollo y final, y contarlo con sus palabras. 

 

 
 
Escritura Creativa 

• Cambiar el final: Después de leer un cuento, inventar y escribir un final 
diferente, fomentando su creatividad e imaginación. 

• Crear un Diario de Aventura: escribir un diario desde la perspectiva del 
personaje principal, describiendo un día importante de su vida. 

 


