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RESUMEN 

La conciencia fonológica es la capacidad dirigida a comprender los sonidos, 

además de permitir reconocer y emplear los componentes del habla como 

oraciones, sílabas o fonemas. Los niños de cinco años se sitúan en el segundo ciclo 

de educación y necesitan constante estimulación para desarrollar estas 

capacidades. La investigación tuvo como objetivo analizar el desarrollo de la 

conciencia fonológica en los infantes de la institución educativa Juan el Bautista, 

San Juan de Miraflores-2022. El diseño de la investigación fue fenomenológico, 

básica con enfoque cualitativo, se empleó una muestra de siete infantes del aula 

de cinco años de nivel inicial a quienes se les aplicó una ficha de observación para 

comprender a detalle el desarrollo de la conciencia fonológica; los hallazgos fueron 

analizados, codificados y categorizados, después fueron cargados a un software 

cualitativo Atlas ti para la producción de redes semánticas y la triangulación que 

posibilitó la comprensión del fenómeno; se concluyó que el desarrollo de la 

conciencia fonológica que se estimuló durante los primeros años de vida, mejoró 

las habilidades que se necesitaban para reconocer los sonidos, comprender las 

palabras, sílabas y fonemas que eran una base fundamental para el inicio de la 

lectoescritura. 

Palabras clave: Conciencia fonológica, silábica, intra silábica, léxico, fonema. 
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ABSTRACT 

Phonological awareness is the ability to understand sounds, as well as allowing us 

to recognize and use the components of speech such as sentences, syllables or 

phonemes. Five-year-old children are in the second cycle of education and need 

constant stimulation to develop these abilities. The objective of the research was to 

analyze the development of phonological awareness in the infants of the Juan el 

Bautista educational institution, San Juan de Miraflores-2022. The research design 

was phenomenological, basic with a qualitative approach, a sample of seven infants 

from the five-year-old initial level classroom was used to whom an observation sheet 

was applied to understand in detail the development of phonological awareness; 

The findings were analyzed, coded and categorized, then they were uploaded to 

Atlas Ti qualitative software for the production of semantic networks and 

triangulation that made it possible to understand the phenomenon; It was concluded 

that the development of phonological awareness that was stimulated during the first 

years of life improved the skills needed to recognize sounds, understand words, 

syllables and phonemes that were a fundamental basis for the beginning of reading 

and writing. 

Keywords: Phonological awareness, phonology, language skills.
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I. INTRODUCCIÓN

La tecnología ha evolucionado constantemente, tener una educación de calidad 

sigue siendo un reto, un tema de discusión en el ámbito educativo y político 

precisamente en las habilidades de escritura, lectura y comprensión. 

A nivel internacional, la UNESCO (2008) dio a conocer que el 85% de 

personas adultas son analfabetas a nivel mundial.  Los gobiernos de cada país se 

deben encargar de disponer programas de alfabetización, ya que la alfabetización 

no era necesaria para el desarrollo de la comunicación y otros tipos de aprendizajes 

de lectoescritura. Las personas analfabetas creían que la alfabetización era una 

meta inalcanzable porque creían que no poseían las competencias y los 

instrumentos básicos para poder logra la alfabetización, las personas alfabetos y 

analfabetas se relacionan e interactúan con diferentes tipos de textos escritos como 

afiches, propagandas, periódicos, libros, avisos y también con textos orales como 

llamadas telefónicas, videos grabados y programas en las radios, estas situaciones 

se daban mayormente en las zonas rurales con mucha frecuencia teniendo en 

cuenta que son zonas escasamente alfabetizados. La UNESCO impulsó la iniciativa 

de promover la alfabetización a nivel mundial enfocándose a los lugares de pobreza 

extrema, proponiendo metas y dando herramientas de trabajo por ello uno de los 

propósitos era lograr una educación para todos dando oportunidades a todos sin 

exclusión. 

A nivel nacional, el MINEDU (2015) mostró que el problema de la 

alfabetización en el Perú era preocupante, la tasa de alfabetización era alta sobre 

todo en las zonas rurales donde 76% de mujeres y el 73% de hombres no sabían 

leer ni escribir. Los problemas con el sistema educativo y las diferencias se 

presentaron desde años atrás, por lo que se abordó con objetividad y planes 

estratégicos, es por ello que el ministerio del Perú trabajó programas de 

alfabetización en diversos lugares del país sobre todo en las zonas rurales, este 

programa incluyó al EBA que es una modalidad de estudios para las personas 

adultas que no llegaron al culminar sus estudios durante su infancia y adolescencia. 

Con estos programas y las nuevas estrategias que brindó el ministerio de educación 



 

2 
 

se esperó que la analfabetización disminuyera y de oportunidades a las personas 

adultas que quieran estudiar una educación superior. 

 

En la institución educativa Juan el Bautista en San Juan de Miraflores ubicado en 

Lima, se ha evidenciado que algunos niños presentaron déficit en el desarrollo de 

la conciencia fonológica, porque se identificó que tenían problemas al diferenciar 

los sonidos. Durante las clases se observó dificultades al momento de comprender 

algunas rimas o trabalenguas sencillos y confusión al identificar los sonidos 

onomatopéyicos. Asimismo, retraso en la expresión oral al momento de pronunciar 

algunas palabras que dificultaban su entendimiento. Las causas fueron las 

experiencias lingüísticas erradas, ya que no se estimuló correctamente durante los 

primeros años de pre-escolaridad, también la escasa conciencia en la 

discriminación sonora en los niveles silábica, intrasilabica, léxica y fonémica. En 

consecuencia, se sugirió analizar con profundidad el desarrollo de la CF en los 

niños para priorizar la evolución de las capacidades esenciales para alcanzar la 

comunicación, comprensión, adquisición del lenguaje y el proceso adecuado de 

lectoescritura.  

Por ello se formuló la siguiente pregunta como problema general ¿Cómo se 

desarrolla la conciencia fonológica en los infantes de la institución educativa Juan 

el Bautista, San Juan de Miraflores-2022? Además, se encontraron los siguientes 

problemas específicos: ¿Cómo se desarrolla la conciencia silábica en los infantes 

de la institución educativa Juan el Bautista, San Juan de Miraflores-2022?, ¿Cómo 

se desarrolla la conciencia intrasilábica en los infantes de la institución educativa 

Juan el Bautista, San Juan de Miraflores-2022?, ¿Cómo se desarrolla la conciencia 

fonémica en los infantes de la institución educativa Juan el Bautista, San Juan de 

Miraflores-2022? y ¿Cómo se desarrolla la conciencia léxica en los infantes de la 

institución educativa Juan el Bautista, San Juan de Miraflores-2022? 

La investigación se justificó teóricamente porque permitió identificar de forma 

precisa la ausencia de estimulación preescolar en la conciencia fonológica. Por 

ende, se describió el estado de las habilidades fonológicas que los niños 

necesitaron para poder desarrollar habilidades silábicas, instrasilabicas, léxicas y 

fonémicas.  
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Fue trascendental, ya que los datos brindados contribuyeron con información 

importante a las investigaciones que abarcaban el desarrollo de conciencia 

fonológica en infantes con teorías, autores relevantes y sus niveles.  La relevancia 

a nivel social fue necesario para que los infantes tuvieran la capacidad de poder 

comprender y saber emplear los aprendizajes que se les brindó la etapa preescolar. 

A nivel del aula la docente identifico diferentes factores y elementos importantes 

para una mejor estimulación fonológica.  Asimismo, la investigación se justificó de 

modo teórico, en donde Bernal (2010) mencionó las dificultades que tenían los 

infantes para desarrollar la conciencia fonológica, además de profundizar los 

planteamientos teóricos para tratar la dificultad que llega a explicar y discutir acerca 

de la información que ya se conoció. 

El trabajo de investigación desarrolló el siguiente objetivo general: Analizar el 

desarrollo de la conciencia fonológica en los infantes de la institución educativa 

Juan el Bautista, San Juan de Miraflores-2022. Además se encontró los siguientes 

objetivos específicos: Analizar la conciencia silábica en los infantes de la institución 

educativa Juan el Bautista, San Juan de Miraflores-2022, analizar la conciencia 

intrasilábica en los infantes de la institución educativa Juan el Bautista, San Juan 

de Miraflores-2022, analizar la conciencia fonémica en los infantes de la institución 

educativa Juan el Bautista, San Juan de Miraflores-2022 y finalmente analizar la 

conciencia léxica en los infantes de la institución educativa Juan el Bautista, San 

Juan de Miraflores-2022. 
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II. MARCO TEÓRICO

La conciencia fonológica (CF en adelante) es importante porque ayuda a desarrollar 

habilidades lingüísticas en el infante. En Brasil, se investigó la manifestación de 

plantillas en el desarrollo fonológico de niños gemelos y no gemelos. Se realizó 

mediante la observación a cada niño. Los hallazgos indicaron que cada uno de los 

niños que no son gemelos presentaron su propio camino lingüístico, a diferencia de 

los gemelos que necesitaron uso y desuso de diferentes plantillas. Concluyendo la 

utilidad de las plantillas en los gemelos fueron fundamentales para su desarrollo 

fonológico (De Almeida et al., 2022). 

En Colombia, se investigó el impacto del programa de la CF en infantes. El principal 

objetivo fue estimular las habilidades de la CF a través de un programa con el fin 

de poder aumentar el alcance lector. Los resultados indicaron que el equipo que 

adquirió la estimulación incrementó sus habilidades en la segmentación inclusive 

cuando se la quitaron. Concluyendo que la eficacia de este programa fue 

trascendental para su inclusión en el programa de habilidades fonológicas (Suárez 

et al., 2019). 

En España, se investigó la CF en el comienzo del proceso de la enseñanza de la 

lectura. Donde se analizó las facetas que intervenían en la CF cuando el infante 

empezó a descifrar sus primeros hechos con el objetivo de conocer qué destrezas 

eran las más pertinentes para promover la CF.  Los resultados evidenciaron que 

cuando inició el progreso de aprendizaje en la lectura, el desarrollo de la CF 

incremento de manera satisfactoria. Concluyendo que la CF tuvo un rol importante 

en la enseñanza de la lectura (Gutiérrez Fresneda et al., 2020). 

En el Reino Unido, se investigó las consecuencias de la música en la evolución de 

la CF en infantes. En ella se planteó que la música y el lenguaje involucraron 

mecanismos de procesamiento similares, incluido el procesamiento auditivo y 

funciones cognitivas superiores, reclutando estructuras cerebrales parcialmente 

superpuestas. Se argumento que ambos estaban relacionados en el desarrollo 

infantil y que las funciones lingüísticas podían verse influidas positivamente por la 
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formación musical por encima de los 4 años. Los resultados indicaron que el 

entrenamiento musical promovió el desarrollo de la CF específicamente en 

habilidades lingüísticas antes de las edades previamente estudiadas. Concluyendo 

que los niños entrenados con música tuvieron mayor segmentación en las sílabas 

(Vidal et al., 2020). 

En Eslovaquia, se investigó la rima en el entorno de la CF en infantes de preescolar. 

El objetivo fue mostrar los puntos de inicio teóricos sobre las rimas en el contexto 

de la CF. Los hallazgos recogidos en la investigación evidenciaron que los infantes 

de Eslovaquia tuvieron éxito en completar las tareas de rimas infantiles. 

Concluyendo la importancia de emplear la CF como estrategia en la rima 

(Grofčíková y Máčajová, 2021). 

En México, se investigó sobre el auto dictado en la CF para desarrollar habilidades 

escritas, tuvo como objetivo estimular el desarrollo de las destrezas intelectuales y 

composición de textos. Se utilizó el procedimiento de observación - acción y el 

estudio de hallazgos con la ayuda de la triangulación de datos, los resultados de 

los tres ciclos escolares demostraron una sólida relación entre el auto dictado y 

progreso de destrezas intelectuales para la escritura. Se concluyó que el auto 

dictado como estrategia didáctica permitió al alumno producir sus propios textos, a 

partir de consolidar la habilidad metacognitiva de una CF (Alva Mendoza y López 

Herrejón, 2021). 

En Chile, se investigó la ejecución del sonido “S” en un modelo de infantes 

hablantes del español en Chile: alcance de las apariencias dialectales, su principal 

objetivo fue plantear este segmento desde una perspectiva dialectal, para conocer 

en qué momento de la adquisición los infantes iniciaban utilizando las variantes de 

sonido. Los hallazgos posibilitaron estudiar que la omisión es más reiterada que el 

remplazo, especialmente en la parte final del vocablo, también se descubrió que 

desde temprana edad los infantes solían utilizar variantes. Ello no constituyo una 

evolución fonológica del habla infantil, excepto un mejor tipo de uso dialectal 

parecida al habla adulta. Se concluyo que, independientemente de la metodología 

utilizada en el lenguaje infantil la sílaba /s/ suele pasarse por alto es y reemplazado 
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inclusive en una postura intervocálica, a la vez que la aspiración en postura codal 

retribuía al desarrollo que no es excepcional de /s/ (Vivar Vivar et al., 2020). 

En España, se investigó la lectura de frases, el efecto del proceso de fonología y 

de la metodología de la lectoescritura, tuvo como objetivos determinar qué factores 

lingüísticos influyen en la enseñanza lectora y comprender el rol que juega la 

enseñanza en el marco de instrucción. La investigación comenzó definiendo qué 

elementos lingüísticos tenían una incidencia más alta en la evolución lectora y, por 

ello, aquellos cuales resultaban más convenientes estudiar y complementar para 

mejorar la educación lectora en edades tempranas. Los resultados mostraron que 

la habilidad lectora en letras y las frases inventadas son influyentes al leer palabras. 

Se concluy que la evolución fonológica, la interpretación de letras y pseudopalabras 

fueron causas decisivas de la lectura. Estas variables señalaron como los 

predictores más adecuados en la lectura de vocablos (Réndon Romero et al., 2019). 

En Ecuador, se investigó el crecimiento de aptitudes fonológicas en el avance de la 

lecto escritura en infantes, su fin fue explicar el progreso de la CF en estudiantes 

matriculados en Inicial II, durante el periodo 2020-2021. Los resultados mostraron 

la existencia de una falta de progreso en la conciencia fonológica en casi todos los 

alumnos. Se concluyó que existía un escaso desarrollo de la CF en la mayoría de 

los estudiantes, además se debió realizar un seguimiento para el progreso de la CF 

en edades tempranas que constituían un elemento preventivo para identificar 

carencias en torno al aprendizaje de la lectoescritura (Navas Bonilla et al., 2022). 

En España, se investigó la enseñanza de la CF en la Educación Infantil: un estudio 

Observatorio, donde su objetivo fue estudiar la práctica de aprendizaje en una 

muestra de docentes de preescolar de la Provincia de León acerca de la enseñanza 

en CF, su finalidad fue estimar su adaptación a los aprendizajes recogidos de la 

investigación acerca de qué ejercicios de enseñanza eran mejores para el progreso 

de la CF. Los hallazgos evidenciaron que, a pesar de que los docentes enseñaron 

conciencia fonológica, sus metodologías presentaron falta de organización a 

diferencia de los aprendizajes pertenecientes a la investigación científica. Además, 

no había vínculo importante en categoría de la edad, salvo en la enseñanza del 

nivel silábico y el modelo de asociamiento al momento de usar los fonemas. Se 
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discutió los hallazgos teniendo en cuenta las evidencias científicas del aprendizaje 

en CF y se brindó como sugerencia lineamientos para la mejora de los aprendizajes 

en la educación preescolar (Sánchez-Rivero y Fidalgo, 2020). 

Conciencia fonológica, es la habilidad que está determinada a entender un sonido 

o un fonema. Estas están representadas por grafemas y la combinación de sonidos

forman unidades sonoras y escritas. Es fundamental ejercitarla desde edades 

tempranas para poder enriquecer las capacidades pre lectoras de los niños y así 

garantizar un óptimo aprendizaje. Defior Citoler y Serrano (2011) definieron la 

conciencia fonológica como la evolución fonológica clara, dado que requiere que el 

individuo analice los sonidos de los vocablos y pueda emplearlos. 

Además, Gutiérrez Fresneda y Díez Mediavilla (2018) mencionaron que la 

conciencia fonológica está organizada por diversos factores, dentro de los cuales 

evidencian diferentes grados de dificultad al definirlos según la unión lingüística del 

que ejecuta la actividad en lugar de la persona y los desarrollos al efectuarlos. La 

CF es importante para el desarrollo de la lectoescritura. Según Gil (2019) el 

progreso se da desde los primeros años, en el nivel inicial se observó la 

identificación de rimas y los juegos con las sílabas formando palabras. Es decir, 

diversos estudios desde años atrás demostraron que los niños de nivel inicial que 

evidenciaban desenvoltura en actividades fonológicas son los que desarrollaban la 

habilidad lectora con rapidez. 

Para que el infante pueda entender y desarrollar las actividades, Gil (2019) 

menciona que el sistema lingüístico interno desarrolla la conciencia fonológica. De 

esta manera en la edad de 3 años, ellos en su mayoría tienen la habilidad de 

identificar las rimas, mientras que las habilidades que requieren un poco más de 

complejidad, como descartar sonidos en una palabra para encontrar una nueva, lo 

desarrollan en las edades más altas. La conciencia fonológica está dividida en las 

siguientes categorías. 

La conciencia silábica es la facultad que tenemos al pensar y manejar la sílaba, en 

una frase. Podemos decir que también nos permite comprender la conexión entre 

los sonidos que constituyen las palabras.  De acuerdo con Murillo (2019) explicó 
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que la conciencia silábica reside en la segmentación de un vocablo en sílabas. 

Podemos definir a la sílaba como la unidad de habla que se da en una sola voz, 

donde se divide de forma natural. No obstante, el profesor siempre debe tener en 

cuenta que en el español encontramos diversos tipos de sílabas y que podemos 

clasificarlas a partir de 3 criterios importantes: la ubicación de las letras, de acuerdo 

con la terminación y por su concurrencia vocálica.   

Según Escoriza (1991) mencionó que la representación del lenguaje se da en el 

sistema silábico, se ubica a mitad de la senda que hay entre los sistemas 

logográficos y los sistemas alfabéticos. A las sílabas las podemos reconocer por 

tener mayor accesibilidad que las demás unidades su lexicales a causa de las 

propiedades sonoras que nos posibilitan el análisis segmental. 

Así mismo Escoriza (1991) explicó que los sistemas silábicos son los sistemas 

iniciales enteramente sonoros y que los acontecimientos de la coarticulación que 

detallan los problemas de segmentación fonémica, no tienen efecto cuando se trata 

de los segmentos silábicos. Dentro de los indicadores de este nivel según lo 

planteado podemos encontrar directa, inversa y mixta. 

Para Murillo (2019) el indicador directa es cuando está creada por una o dos 

consonantes en orden seguido de una vocal. Asimismo, inversa, es cuando está 

creada por una vocal consecutiva de una consonante (ar, or). Además de mixta, es 

cuando está creada por la sucesión de la consonante-vocal-consonante (ver/de). 

Conciencia Intrasilábica, de acuerdo con Defior citado en Capilla Hurtado (2015) 

determina la conciencia intrasilábica como una destreza para fraccionar, manejar 

el inicio en la consonante previo a la vocal y también el del poema, la vocal y 

consonantes que continúan de la sílaba. 

 

Dentro de los indicadores de este nivel se encontró la segmentación de palabras y 

la rima. Para esto Gutiérrez Fresneda y Díez Mediavilla (2018) mencionaron que la 

capacidad de segmentar las palabras es la que proporciona al infante la 

comprensión del vínculo que se haya en el lenguaje oral y trazado, así mismo es la 

que posibilita una transformación al decodificar y codificar más sencilla al comienzo 

de la enseñanza escrita. 
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La rima de acuerdo con Murillo (2019) es cuando agregamos un elemento a una 

serie sonora que es parecida o idéntica en vez de otras palabras. Para esto el niño 

tiene que mantener las terminaciones de los vocablos que forman la oración y así 

reconocer los segmentos que son iguales. La conciencia Fonémica, según Defior 

(2011) es una destreza para manipular y segmentar unidades pequeñas del habla 

que son fonemas y se desarrolla antes de aprender a leer. 

Es la capacidad de exploración de los segmentos sonoros que están compuestas 

por las sílabas, este nivel puede ser estimulado en niños a partir de los 5 años y 6 

años. Debemos tener en cuenta que los fonemas son sonidos que emitimos a través 

del habla y no son letras (Loría Rocha, 2020). Dentro de los indicadores de este 

nivel se encuentran la segmentación de sonidos y el reconocimiento de sonidos. 

La segmentación de sonidos es separar una palabra con sus sonidos individuales 

y después juntar todas las palabras que componen en un solo sonido. Esta 

habilidad es para identificar y aprender las conexiones entre los sonidos, sílabas y 

palabras. Asimismo, el reconocimiento de sonidos es la discriminación auditiva que 

poseemos nosotros para identificar unidades fonémicas y es fundamental para 

adquirir la comunicación (Loría Rocha, 2020). 

La conciencia léxica, para Defior (2011) tiene como habilidad reconocer e identificar 

las palabras que están formadas por frases y dirigirlas de manera voluntaria.  

Además de dividir un enunciado recibiendo como criterio las palabras que los 

adjuntan, para que el niño pueda dividirlas, cambiar de orden, formar nuevas 

palabras seguidamente tener conciencia en los cambios que puedan generarse al 

momento de alterar el orden (Loría Rocha, 2020). 

Dentro de los indicadores de este nivel se encuentran conjuntos de palabras, 

campo semántico y frases cortas. El conjunto de palabras es reconocer la palabra 

que no corresponde al conjunto, es decir si tenemos una vaca, chancho, pato, gallo 

y un helicóptero, la palabra que no corresponde en este conjunto de animales es el 

helicóptero. Este conjunto de palabras aumentará dependiendo de la edad y nivel 
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de conocimiento del niño. Seguidamente el campo semántico es para relacionar 

palabras con diversas temáticas, para esto se tiene que solicitar a los infantes que 

mencionan palabras como: plantas, objetos, juguetes, animales, etc. Asimismo, las 

frases cortas, se utilizan para dividir las oraciones o frases y contamos cuántas 

palabras hay en una oración (Loría Rocha, 2020). 
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

La investigación fue de tipo básica. De acuerdo con Muntané Relat (2010) lo llamó 

también investigación pura o teórica. Se caracterizó porque surgió y se mantuvo 

dentro de un marco teórico, donde el objetivo fundamental fue ampliar el intelecto 

científico, exento de comparación con el sentido práctico. El diseño la investigación 

fue fenomenológico. Latorre (1996) definió fenomenológico como una corriente 

filosófica que fue desarrollada por Edmund Husserl durante siglo XX, este enfoque 

comprendió los significados de las experiencias que han vivido. Esta investigación 

tuvo enfoque cualitativo. Blasco y Perez (2007) determinaron la existencia en el 

entorno nativo y descifraron eventos según los individuos que están involucrados. 

3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización 

Se buscó interpretar, comprender y utilizar los diferentes resultados que 

alcanzaremos de la investigación. Se presentó la categoría de conciencia 

fonológica y las subcategorías silábica, intrasilábica, fonémica y léxica. Cada una 

contó con indicadores como directa, inversa, mixta, segmentación de palabra, rima, 

segmentación de sonidos, reconocer sonidos, conjunto de palabras, campo 

semántico y frases cortas que sirvieron para poder obtener la información 

requerida. La investigación se midió con una ficha de observación con 

características ordinales a partir del análisis de los conocimientos explícitos de los 

infantes, asimismo contó con un total de 18 preguntas previamente elaboradas. 

3.3. Escenario de estudio 

El escenario de estudio fue la institución educativa Juan el Bautista que se 

encuentra ubicado en San Juan de Miraflores, en la provincia de Lima, donde se 

vio reflejado la poca estimulación en el desarrollo de la CF en los infantes del salón 

de cinco años de educación inicial. La institución educativa Juan el Bautista, estuvo 

ubicada en Jirón Los Almendros 172 - Urb. Entel, 15801 Lima, San Juan de 
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Miraflores. El local es alquilado con una construcción de 4 pisos, pero el nivel inicial 

se encuentra en el 1er piso, la fachada de color blanca, la cual cuenta con un letrero 

con el nombre de la Institución, las instalaciones son del tamaño adecuado para los 

niños, por la puerta principal es la entrada de los niños de inicial, al costado de la 

entrada se encuentra la oficina de admisión, en el nivel inicial labora 3 profesoras y 

se puede encontrar una oficina de psicología y al centro un patio para los niños. 

3.4. Participantes 

Las personas que participaron en el proyecto son los infantes del aula de 5 años de 

nivel inicial que se detallan de la siguiente manera.  

Tabla 1 

Participantes del estudio 

N° Nombre Edad Género 

1 Sujeto amarillo 5 años masculino 

2 Sujeto verde 5 años masculino 

3 Sujeto rosado 5 años masculino 

4 Sujeto azul 5 años femenino 

5 Sujeto morado 5 años femenino 

6 Sujeto celeste 5 años femenino 

7 Sujeto marrón 5 años femenino 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En la investigación, se empleó la técnica de la observación y su instrumento fue la 

ficha de observación. De acuerdo con Campos, Covarrubias y Lule Martínez (2012) 
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“La observación es la manera más lógica y sistematizada para el registro visual y 

válido de lo que se quiere estudiar”. Es una forma de poder verificar lo que 

captamos y queremos conocer o estudiar del mundo real, además de contrastar lo 

que creemos con lo que observamos. 

Así mismo la entrevista es un desarrollo de diálogo que se da entre dos individuos, 

el entrevistado y entrevistador. Tiene como objetivo principal recaudar la 

información del entrevistado, tiene una estructura que debe seguirse para obtener 

los resultados más exactos que servirán para acceder a la perspectiva de la 

persona estudiada. (Lázaro Gutiérrez, 2021). 

3.6. Procedimiento 

Primero. Se contactó la institución educativa que será el lugar de la investigación; 

y se concretó una cita para proporcionar la información sobre el proyecto de 

investigación planteado, se le detalló una concisa descripción del tema y la guía 

pertinente.  

Segundo. Se coordinaron las fechas para el recojo de la información a través de la 

aplicación de los instrumentos. 

Tercero. Se realizó la entrevista y la ficha de observación con un periodo de 

duración pertinente. La entrevista fue grabada con una anticipada autorización del  

participante, de esta manera se registró y vacío los datos obtenidos.   

Cuarto. Se codificó cada entrevista y la ficha de observación para luego proceder 

a agruparlos en categorías, se procesaron los datos en tablas y redes semánticas. 

Quinto. Por último, se triangularon los códigos emergentes de cada categoría, con 

el soporte del software cualitativo. 

3.7. Rigor científico  

Credibilidad 

Se refiere a la seguridad y confianza de las personas, es decir la certeza de que 

íntegramente la información retribuye a la autenticidad de las acciones. En este 

criterio las fuentes de información verídicas y de confianza son fundamentales y 

determinantes para alcanzar este punto (Estremadoyro Alegre, 2009). 
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Triangulación 

Esta se refiere a la unión y coordinación de dos a más métodos para adquisición y 

acopio de datos. Esta trae como resultado que la información observada y los datos 

se codifican para estudiarlos por separado, después realizar comparaciones y 

sostener de acuerdo con los fundamentos teóricos para de esta manera mostrar la 

veracidad de los resultados. (Okuda Benavides y Mayumi Gómez Restrepo, 2005). 

Auditabilidad:  

Se trata de la destreza de un indagador de perseguir el camino de lo que el 

investigador original ha realizado. Esta técnica permitirá que otro investigador 

analice los datos y con ello pueda alcanzar conclusiones similares o iguales a las 

del investigador original (Castillo y Vásquez, 2003). 

 

Transferibilidad:  

Es la posibilidad de aumentar los hallazgos del análisis a otras poblaciones para 

que examinen los resultados con otro contexto, de esa manera se determinará si 

hay la posibilidad de transferir los hallazgos a un entorno diferente de la 

investigación (Castillo y Vásquez, 2003). 

 

Saturación:  

Es el punto donde se ha percibido cierta variedad de creencias y con cada 

observación y entrevistas adicionales no se verifican otros componentes, mientras 

se sigan observando datos nuevos a la investigación, esta no debe suspenderse 

(Krueger, 2000). 

3.8. Método de análisis de datos 

Los métodos que se emplearon en la investigación son los siguientes: recolección 

de datos a través de los instrumentos ficha de observación y entrevista. 

Análisis de datos cualitativos del programa Atlas Ti y como resultado la 

presentación de redes semánticas que fueron discutidas con la literatura y 

antecedentes. Se interpreto en base al contraste de la realidad problemática y el 

marco teórico para lograr los objetivos planteados. 
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3.9. Aspectos éticos  

En esta investigación se realizó un documento de permiso para el empleo de la 

ficha de observación y la entrevista a la docente en la institución educativa que se 

considera relevante, cumpliendo los reglamentos de la Universidad César Vallejo. 

Se respetó la discreción de la información y a las personas participantes, 

cumpliendo su derecho a la privacidad.  De igual manera, en todo el progreso de la 

investigación se consideró los derechos de los autores, por los cuales se realizó las 

referencias según las normas internacionales de citación, para la investigación, se 

emplearon las Normas internacionales de referencias APA. Así mismo se empleó 

el servicio de prevención de plagio Turnitin que ayudó a reducir el porcentaje de 

plagio esperado para la presentación de la investigación. 
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IV. RESULTADOS

RESULTADOS 

Figura 1  

Red semántica de Subcategoría Conciencia Silábica. 

Según la figura 1; Se observó que los infantes en la subcategoría de conciencia 

silábica se encontraron en inicio al mencionar la vocal, consonante de la imagen 

presentada, esto se debió a que la docente mencionó que no participaban en las 

clases virtuales constantemente. Así mismo los infantes se encontraban en proceso 

al reconocer la silaba final, construir palabras utilizando las sílabas con ayuda de 

las imágenes, mencionar consonante vocal de la imagen presentada, al reconocer 

la silaba inicial, esto se debe a que confundían algunas consonantes al formar las 

palabras y reconocían algunas silabas. Además, se observó que algunos infantes 

lograron construir palabras utilizando silabas, reconocieron la silaba inicial de la 

imagen presentada, mencionaron la consonante vocal de la imagen presentada y 

reconocieron la silaba final, puesto que hubo apoyo de los padres en casa para 
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reforzar lo aprendido, contaban con espacios acondicionados para que su 

aprendizaje sea el más adecuado y participaban constantemente en clase.  

Figura 2 

Red semántica de Subcategoría Conciencia intra silábica. 

Según la figura 2; Se observó que los infantes en la subcategoría de conciencia 

intra silábica se encontraban en inicio y proceso al ordenar las palabras para formar 

una oración con éxito, al identificar las palabras que riman y segmentarlas, en efecto 

a que no les atraían las actividades de canto, trabalenguas también porque se 

sentían avergonzados al expresarse en clase y se distraían con sonidos del 

entorno. Así mismo pocos infantes lograron identificar las palabras que riman y 

ordenar las palabras para formar una oración con éxito, a causa de que en casa 

practicaban con sus padres y les gustaba cantar aprendiendo rimas nuevas, esto 

los motiva intrínsecamente.   
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Figura 3 

Red semántica de Subcategoría Conciencia fonémica.  

 

 

 

 

Según la figura 3; Se observó que los infantes en la subcategoría de conciencia 

fonémica se encontraban en proceso al separar la palabra en sílabas mediante 

palmas y al reconocer sonidos largos y cortos, a consecuencia de que no había una 

constante participación en clase además de que se apresuraban al dar sus 

respuestas. A diferencia de los otros infantes que lograron reconocer los sonidos 

largos y cortos, visto que en casa practicaron canciones y poemas con sus padres, 

tuvieron participación durante la clase, además el aula les brindo material de 

refuerzo a su alcance, podían mencionar el nombre de las figuras que están en su 

entorno cantando y les gustaba repetir las palabras aprendidas. 
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Figura 4 

Red semántica de Subcategoría Conciencia léxica.  

 

 

 

 

Según la figura 4; Se observó que los infantes en la subcategoría de conciencia 

léxica se encontraban en inicio al contar las palabras en una oración, reconocer la 

imagen que no pertenece al conjunto y cambiar el orden de las sílabas para crear 

una palabra, esto se debía a que se confundían al identificar las figuras e imágenes. 

Así mismo estaban en proceso, al identificar unas cuantas palabras encontradas 

en una oración, cambiar el orden de las silabas para crear una palabra y al 

relacionar las imágenes de acuerdo con el campo semántico, dado que se 

confundían con las palabras que no pertenecían, se apresuraban para terminar y 

ver la siguiente imagen y se confundían con las palabras que no pertenecían. A 

diferencia de algunos infantes que lograron relacionar las imágenes de acuerdo con 
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el campo semántico, identificaron unas cuantas palabras encontradas en una 

oración, cambiaron el orden de las silabas para crear una nueva palabra y 

reconocieron la imagen que no pertenecía al conjunto, esto se debía a que llamaban 

su atención el uso de palabras e imágenes asociadas, prestaban atención, 

participaban activamente en clase y practicaban en casa.  

Figura 5 

Red semántica de triangulación. 

Los resultados de la triangulación mostraron que: La conciencia silábica se 

desarrolló a través de las actividades como reconocimiento de la sílaba inicial, 

construcción de palabras utilizando las sílabas con ayuda de imágenes, 

reconocimiento de la sílaba final y mención de la consonante, vocal además de 

diversas estrategias que fueron de gran estímulo durante las clases, posibilitando 

que los infantes comprendieran la correlación entre los sonidos que conformaban 

una palabra y sus letras. Así mismo se relacionaban con el desarrollo de la 

conciencia intrasilabica que permitió que los infantes pudieran ordenar las palabras 

para formar una oración, segmentando las palabras que observaron en la imagen 

e identificar las palabras que riman igual. De la misma manera la conciencia 
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Fonémica permitió que el infante pueda reconocer los sonidos y manipular los 

fonemas utilizando los sonidos en el lenguaje hablado, algunos infantes lo 

desarrollaban de manera natural y otros necesitaban ayuda. Así mismo en la 

conciencia Léxica permitió que el infante comprenda la oración para que identifique 

cuantas palabras componían una oración o una frase y luego las manipulara de 

manera liberada. Por lo tanto, se puede apreciar que todas se relacionaban y eran 

necesarias para el desarrollo de la conciencia fonológica.  
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V. DISCUSIÓN

Subcategoría 1. Conciencia silábica, se halló que, algunos infantes presentaron un 

déficit el reconocer, mencionar la vocal consonante de las imágenes y palabras lo 

que originó que se confundan constantemente al reconocerlas, reemplacen las 

sílabas y esto no favoreció a su comprensión.  Sin embargo, algunos infantes tenían 

un mejor manejo al reconocer y construir palabras utilizando sílabas sin problemas 

debido a la buena participación que tienen durante las clases, las metodologías que 

utilizó la docente para estimularlos fonológicamente desde edades tempranas. Los 

resultados fueron concordantes con los hallazgos de Réndon Romero et al. (2019) 

quienes realizaron una investigación en España sobre la lectura de frases, el efecto 

del proceso de fonología y de la metodología de la lectoescritura; el objetivo fue 

determinar qué factores lingüísticos influyen en la enseñanza lectora y comprender 

el rol que juega la enseñanza en el marco de instrucción. Los resultados mostraron 

que los elementos lingüísticos tenían una incidencia más alta en la evolución lectora 

y, por ello, aquellos cuales resultaron más convenientes estudiar y complementar 

para mejorar la educación lectora en edades tempranas; se concluyó que la 

evolución fonológica, la interpretación de letras y pseudopalabras fueron las causas 

decisivas de la lectura. Estas variables se señalaron como los predictores más 

adecuados en la lectura de vocablos. Así mismo tal y como menciona Gil (2019) 

mencionó que CF es importante para el desarrollo de la lectoescritura. Su progreso 

empezó desde los primeros años, en el nivel inicial se observó la identificación de 

rimas y los juegos con las sílabas formando palabras. Es decir, diversos estudios 

desde años atrás demostraron que los niños de nivel inicial que evidenciaron 

desenvoltura en actividades fonológicas son los que desarrollaron la habilidad 

lectora con rapidez.  

Subcategoría 2. Conciencia intrasilábica, donde algunos infantes presentaron 

dificultades para ordenar palabras, identificar palabras que rimen y segmentarlas, 

lo que trajo como consecuencia no reconocer las palabras, constante falta de 

interés por participar en las clases, ya que no lograron entender adecuadamente y 

se distraían. Todo esto no favoreció a la adecuada comprensión de la conciencia 

intrasilábica que es fundamental para desarrollar la CF. Sin embargo, algunos 

infantes tuvieron una mejor habilidad al identificar palabras que riman y ordenar 
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palabras debido a una buena motivación en casa reforzando lo aprendido en clase, 

además de las estrategias musicales como canciones o rimas nuevas que utilizó la 

docente y fueron bien recibidas por los infantes ya que mediante la música se 

estimuló adecuadamente. Tal y como mencionan Grofčíková y Máčajová (2021). 

Quienes realizaron una investigación en Eslovaquia: sobre la rima en el entorno de 

la CF en infantes de preescolar. Los hallazgos recogidos en la investigación 

evidenciaron que los infantes de Eslovaquia tuvieron éxito en completar las tareas 

de rimas infantiles. Concluyendo lo importante que fue utilizar la CF como estrategia 

de trabajo en la rima.  

Subcategoría 3. Conciencia Fonémica, donde la gran mayoría de los infantes 

presentaron dificultades para separar las sílabas mediante palmas y reconocer 

sonidos largos y cortos lo que originó que su participación en clase no sea constante 

y presentó apuro al momento de responder. Sin embargo, solo algunos infantes 

lograron reconocer los sonidos largos y cortos debido a que hubo apoyo en casa, 

participaban durante toda la actividad en clase prestando atención a las 

explicaciones que daba la docente con materiales de refuerzo y las canciones que 

escuchaban y cantaban durante las actividades cotidianas explorando sonidos en 

los alrededores. Tal y como lo menciona Loria (2020) quien mencionó que 

capacidad de exploración de los segmentos sonoros que están compuestas por las 

sílabas, este nivel puede ser estimulado en niños a partir de los 5 años y 6 años. 

Se debe tener en cuenta que los fonemas son sonidos que emitimos a través del 

habla y no son letras. Es decir que los infantes desarrollan las habilidades 

fonémicas explorando sonidos algunos de forma natural. Estos resultados fueron 

concordantes con los hallazgos de Vidal et al. (2020) quienes ejecutaron una 

investigación en Reino Unido sobre las consecuencias de la música en la evolución 

de la CF en infantes; los resultados indicaron que el entrenamiento musical 

promueve el desarrollo de la CF específicamente en habilidades lingüísticas antes 

de las edades previamente estudiadas; se concluyó que los niños entrenados con 

música tienen mayor segmentación en las sílabas. En este estudio se evidenció 

que la música y el lenguaje involucran mecanismos de procesamiento similares, 

incluido el procesamiento auditivo y funciones cognitivas superiores, reclutando 

estructuras cerebrales parcialmente superpuestas. Se argumentó que ambos 
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estaban relacionados en el desarrollo infantil y que las funciones lingüísticas fueron 

influidas positivamente por la formación musical por encima de los 4 años. 

Subcategoría 4. Conciencia Léxica, algunos infantes presentaron dificultades al 

contar las palabras de una oración, reconocer la imagen que no pertenecía al 

conjunto y cambiar el orden de las sílabas para crear una nueva palabra, lo que 

originaba que se equivocaran al momento de identificar cuántas palabras 

encontraban en una oración, se apresuraban a terminar, se confundían con las 

palabras que no pertenecían. Sin embargo, algunos infantes tenían mejor manejo 

para relacionar las imágenes de acuerdo con el campo semántico debido a que les 

llamaba la atención las imágenes y las palabras que estaban asociadas a ellas, 

prestaban atención a los ejemplos que dio la docente en clase motivándolos con 

las imágenes, la participación que ellos tenían, la práctica constante en casa con la 

ayuda de los padres de familia. Los resultados fueron concordantes con los 

hallazgos de Alva Mendoza y López Herrejón (2021) quienes investigaron sobre el 

auto dictado en la CF para desarrollar habilidades escritas, tuvo como objetivo 

estimular el desarrollo de las destrezas intelectuales y composición de textos. Se 

utilizó la metodología de la observación acción y el estudio de resultados a través 

de la triangulación de datos, los resultados de los tres ciclos escolares demostraron 

una sólida relación entre el auto dictado y progreso de destrezas intelectuales para 

la escritura. Se concluyó que el auto dictado como estrategia didáctica permitió al 

alumno producir sus propios textos, a partir de consolidar la habilidad metacognitiva 

de una CF. 

Los resultados mostraron que la CF es una habilidad necesaria que el niño debe 

desarrollar desde edades tempranas para que se dé una comprensión adecuada 

de los sonidos, sílabas y palabras. Se observó que, en los infantes estas 

habilidades comienzan a desarrollarse en la conciencia silábica desde actividades 

más sencillas y básicas como reconocer la sílaba inicial, construir palabras 

utilizando las sílabas con ayuda de las imágenes, reconocer la sílaba final y 

mencionar la consonante, vocal. Así mismo estas actividades están conectadas con 

la conciencia intrasilábica que permitió a los infantes ordenar las palabras para 

formar una oración, segmentar las palabras que observa en la imagen e identificar 

las palabras que riman igual. De la misma manera estas actividades se relacionaron 
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con la conciencia fonémica permitiendo que el infante pueda reconocer los sonidos 

y manipular los fonemas utilizando los sonidos en el lenguaje hablado.  Además, 

estas habilidades también guardan relación con la conciencia léxica que permitió 

que el infante comprenda la oración para que identifique cuántas palabras 

componen una oración o una frase y luego puedan manipularlas de manera 

liberada. Los resultados fueron concordantes con Gutiérrez Fresneda et al. (2020) 

quienes realizaron un estudio en España acerca de la CF en el comienzo del 

proceso de enseñanza de la lectura; el objetivo fue conocer qué habilidades son 

más pertinentes para fomentar la CF. Los resultados evidenciaron que cuando se 

comenzó el progreso de aprendizaje en la lectura, el desarrollo de la CF incremento 

de manera satisfactoria; se concluyó que la CF tiene un rol importante durante la 

enseñanza de la lectura.  Se evidencio que todos los niveles de la CF estuvieron 

vinculados y fue necesario trabajarlos progresivamente para desarrollar de manera 

óptima la CF en los infantes. 
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VI. CONCLUSIONES

Primera. El desarrollo de la conciencia silábica requiere de diversas estrategias 

metodológicas que permitirán entender la segmentación de una palabra en sílabas, 

comprender la conexión entre los sonidos que conforman las palabras y poder 

expresarlas en una frase. 

Segunda. El desarrollo de la conciencia intrasilábica requiere de un manejo 

adecuado para estimular la destreza para fraccionar las palabras, manejar el inicio 

en la consonante previo a la vocal y consonantes que continúan de la sílaba. 

Tercera. El desarrollo de la conciencia Fonémica requiere de una previa 

estimulación antes de la edad requerida que son a partir de los 5 años, esto 

permitirá que el infante desarrolle la habilidad de identificar, escuchar y manipular 

los fonemas. 

Cuarta. En el desarrollo de la conciencia léxica requiere que el infante debe saber 

el número de palabras que contienen una oración o frase para luego pasar a las 

unidades más pequeñas que son las sílabas. 

Quinto. El desarrollo de la conciencia fonológica se estimula durante los primeros 

años de vida incrementando las habilidades que se necesitan para reconocer los 

sonidos, comprender las palabras, sílabas y fonemas que son base fundamental 

para el inicio de la lectoescritura. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda que en futuras investigaciones se pueda estudiar con mayor 

profundidad estrategias metodológicas que permitan un correcto desarrollo 

fonológico desde edades tempranas para favorecer un buen inicio en la 

lectoescritura.  

 

2. Se recomienda potenciar las habilidades que tienen los niños para segmentar las 

silabas y comprender la palabra, ya que estas son fundamentales para iniciar el 

proceso de lectoescritura.  

 

3. Se recomienda realizar actividades con diferentes tipos de sonidos para 

desarrollar las habilidades fonémicas durante su etapa infantil. 

 

4. Se recomienda utilizar juegos léxicos con diversos materiales didácticos para 

estimular y desarrollar destrezas esenciales en la lectura y escritura de una forma 

más dinámica. 

 

5. Se recomienda incluir estrategias metodológicas en las actividades de 

aprendizaje para desarrollar las habilidades fonológicas desde que empiezan la 

etapa preescolar. 
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ANEXO 1 

 

MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría 

Definició

n 

conceptu

al 

Definición 

operacional 
Subcategoría Indicadores 

Ítems 

Escala de 

medición 

Conciencia 

fonológica  

La 

conciencia 
fonológica 

se define 

como la 

evolución 
fonológica 

clara, dado 

que 
requiere 

que el 

individuo 
analice los 

sonidos de 

los 

vocablos y 
pueda 

emplearlos  

(Defior 
Citoler & 

Serrano, 

2011). 

Desarrolla la 

destreza para 
estudiar y dividir 

los elementos del 

habla, además es 

fundamental para 
iniciar con éxito el 

conocimiento de la 

lectoescritura en 
edades tempranas. 

Se medirá con una 

ficha de 
observación con 

características 

ordinales a partir 

del análisis de los 
conocimientos 

explícitos de los 

infantes.  

Silábica Directa 2 Ordinal 

 
 

 

Inversa 1 

Mixta 1 

Intrasilábica Segmentación de 

la palabra 

2 

Rima 1 

Fonémica  Segmentación de 

sonidos  

2 

Reconocer sonidos 1 

Léxica  Conjunto de 
palabras 

1 

Campo semántico 1 

Frases cortas 1 
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ANEXO 2 

 VALIDACIÓN DE JUICIO DE EXPERTOS 
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ANEXO 3  

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS VACÍOS  

 

 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL DESARROLLO DE LA CONCIENCIA FONOLÓGICA EN INFANTES 

 
Observadora:                                                                                                            Fecha: 

Circunstancias en la que se realizó la observación:  

 
Objetivo: Analizar el desarrollo de la conciencia fonológica en los infantes de la institución 
educativa Juan el Bautista, San Juan de Miraflores-2022. 

Valores: 

Inicio (0 punto) - Proceso (1 punto) - Logrado (2 puntos) 

 

 

ITEMS 
OPCIONES 

0 1 2 

 SUB-CATEGORÍA  1: CONCIENCIA SILÁBICA  

1 
El infante reconoce la sílaba inicial de la imagen presentada.     

2 
El infante construye palabras utilizando las sílabas con ayuda de 

imágenes.  

   

3 
El infante reconoce la sílaba final de la imagen presentada.    

4 
El infante menciona la consonante, vocal, consonante de la 

imagen presentada. 

   

 SUBCATEGORÍA 2: CONCIENCIA INTRASILÁBICA  

5 
El infante ordena las palabras para formar una oración.     

6 
El infante segmenta las palabras que observa en la imagen.     

7 El infante identifica las palabras que riman igual.    

 SUB-CATEGORÍA 3: CONCIENCIA FONÉMICA  

8 
El infante separa la palabra en sílabas mediante palmas.     
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9 
El infante reconoce los sonidos largos y cortos.     

SUBCATEGORÍA 4: CONCIENCIA LÉXICA 

10 
El infante cambia el orden de las sílabas para crear una palabra.     

11 
El infante reconoce la imagen que no corresponde al conjunto.    

12 
El infante relaciona las imágenes de acuerdo al campo semántico.     

13 
El infante identifica cuántas palabras encuentra en la oración.      

SUBTOTAL    

TOTAL  
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL DOCENTE  

 

Observadora:                                                                                            

Fecha:…/……./…..… 

Docente: 

 

                                  PREGUNTAS 

 SUB-CATEGORÍA  1: CONCIENCIA SILÁBICA 

1 
De acuerdo con la observación realizada diariamente y teniendo en cuenta su 
experiencia en clase ¿Cómo el niño de 5 años puede lograr construir palabras 
utilizando las sílabas? 

Respuesta: 

 

 

 

 

 SUBCATEGORÍA 2: CONCIENCIA INTRASILÁBICA 

2 
¿Cómo el niño de 5 años desarrolla la capacidad para entender que una 
sílaba se puede dividir en unidades más pequeñas? 

Respuesta: 

 

 

 

 SUB-CATEGORÍA 3: CONCIENCIA FONÉMICA 

3 
¿Cómo el niño de 5 años desarrolla la capacidad para entender los sonidos 
de los fonemas? 

Respuesta: 

 

 

 

 

SUBCATEGORÍA 4: CONCIENCIA LÉXICA 

4 
¿Cómo el niño de 5 años desarrolla la capacidad para comprender las 
palabras y luego formarlas en oraciones o frases? 

Respuesta: 
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ANEXO 4  

AUTORIZACIÓN INFORMADO
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ANEXO 5 

 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN USO 
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ANEXO 6 

Evidencia 1  

 

Desarrollo de la conciencia silábica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra al infante construyendo palabras utilizando las sílabas con ayuda 

de imágenes en Perú en el año 2022. Fuente: Propia (2022). 

 

Evidencia 2 

Desarrollo de la conciencia intrasilabica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestras al infante identificando las palabras que riman igual en Perú en 

el año 2022. Fuente: Propia (2022) 
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Evidencia 3 

Desarrollo de la conciencia Fonémica 

Nota. La figura muestra al infante separando con palmas las palabras en Perú en el año 

2022. Fuente: Propia (2022) 

El infante colocando a que campo semántico pertenece cada figura 

Evidencia 4 

Desarrollo de la conciencia léxica 

Nota. La figura muestra al infante cambiando el orden de las sílabas para crear una 

palabra en Perú en el año 2022. Fuentes: Propia (2022) 
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