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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se trazó como objetivo general determinar 

el efecto de la aplicación del programa jugamos con los sonidos en la conciencia 

fonológica de niños de 5 años. Con esta finalidad, se consideró un enfoque de 

índole cuantitativo y tipo de estudio aplicada. Para tal efecto, se optó por un diseño 

de tipo cuasiexperimental y una muestra de 40 niños de 5 años, conformándose un 

grupo de control y otro experimental, en el que los participantes estuvieron 

distribuidos de forma equitativa. Asimismo, se aplicó la prueba PECO (Ramos y 

Cuadrado, 2006) a ambos grupos en las fases de pretest como de postest. Luego, 

en el análisis de datos se determinó la prueba de normalidad que orientó al uso de 

la prueba U Mann Whitney, por tratarse de datos no paramétricos. Por último, se 

determinó el efecto de la aplicación del programa jugamos con los sonidos en la 

conciencia fonológica de niños de 5 años. Al hallarse en el grupo experimental un 

nivel de logro del 100.0% en el postest y comprobarse en el ámbito inferencial el 

hallazgo de un valor (Z = -2.623; p =.000 <.01), lo que confirma la hipótesis general 

planteada. 

Palabras clave: Programa jugamos con los sonidos, conciencia 

fonológica, conciencia silábica, conciencia fonémica. 
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ABSTRACT 

In the present research work, the general objective was to determine the effect of 

the application of the program we play with sounds on the phonological awareness 

of 5-year-old children. For this purpose, an approach of a quantitative nature and 

type of applied study was considered. For this purpose, a quasi-experimental design 

and a sample of 40 5-year-old children were chosen, forming a control group and 

an experimental one, in which the participants were equally distributed. Likewise, 

the PECO test (Ramos and Cuadrado, 2006) was applied to both groups in the 

pretest and posttest phases. Then, in the data analysis, the normality test was 

determined, which guided the use of the U Mann Whitney test, since it is non-

parametric data. Finally, the effect of the application of the program we play with 

sounds on the phonological awareness of 5-year-old children was determined. 

Finding in the experimental group an achievement level of 100.0% in the post-test 

and verifying in the inferential scope the finding of a value (Z = -2.623; p =.000 <.01), 

which confirms the general hypothesis raised. 

Keywords: Program we play with sounds, phonological awareness, 

syllabic awareness, phonemic awar.  
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I. INTRODUCCIÓN

La organización supranacional encargada de la niñez recalcó que, a pesar de la 

pluralidad de beneficios que da la educación inicial, solo una parte de los niños en 

edad preescolar a escala global tenían acceso a ella. Es decir, 175 millones de 

niños no se registraron en educación infantil durante los años fundamentales de 

sus vidas. En los países de bajos ingresos, cerca del 78% (casi 8 de cada 10) no 

tenían la oportunidad de recibir estos beneficios educativos, esto los colocaba en 

desventaja frente a los niños que sí eran estimulados en cuanto a sus competencias 

metalingüísticas y su aprendizaje integral a temprana edad. De modo que, como 

comunidad global, es preciso encarar el desafío compartido: garantizar que la 

generación de graduados del 2030 comience en la escuela en el momento 

adecuado y adquiera las habilidades que todo niño necesita (UNICEF, 2019). 

Por otra parte, el organismo de la educación y la cultura global, reveló en 

otro estudio que la clausura temporal de las clases en la escuela debido a la 

pandemia, produciría un efecto negativo en la educación futura de los niños. En 

efecto, a nivel mundial, más de 100 millones no alcanzarán el nivel mínimo de 

competencia en lectura. Si antes de la pandemia, la cantidad de niños con 

habilidades básicas de lectura estaba disminuyendo y se esperaba que disminuyera 

aún más a 460 millones en 2020. Por tal motivo, debido a la catástrofe epidémica 

la cantidad de niños con dificultades de lectura se incrementó a 584 millones en el 

2020. Significa un aumento del 20% y pone fin a los avances adquiridos en las dos 

últimas décadas (UNESCO, 2021). 

En el contexto nacional, el organismo rector de la educación, presentó en su 

informe del año 2019 los resultados de la evaluación muestral y encontró que el 

58.6% de los estudiantes evaluados del segundo grado de educación primaria, 

tuvieron un déficit importante en relación a la lectura, colocándolos en el nivel de 

proceso, mientras que un 3.8% aún estaba en inicio. Con estos resultados, los 

aprendizajes de ellos están comprometidos de modo significativo y les resta 

oportunidades para desenvolverse con autonomía (MINEDU, 2019). 

En el marco local, el escenario que ofreció las condiciones propicias para 

una intervención fue una institución educativa de Lima, donde los niños de 5 años 

presentaban dificultades en la discriminación de los sonidos, esto les dificultaba 
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reconocer las sílabas y los fonemas. Además, en la evaluación diagnóstica 

realizada en el aula, se encontró que un 24% de ellos aún tenía dificultades en la 

pronunciación clara de las palabras. Esta situación es preocupante, porque están 

a punto de pasar al siguiente nivel y se encuentran en la edad de iniciación a la 

lectura. Además, se agrega el hecho de que regresan después del confinamiento, 

enfrentando estrategias poco motivadoras tanto en las aulas como en sus hogares, 

así como el desconocimiento de la importancia y los beneficios de que participen 

en el mundo de la lectura desde temprana edad. 

Efectivamente, la lectura es todo un desafío para los infantes, pero facilita su 

aprendizaje si se logran ciertos requisitos previos a la introducción de la lectura. Es 

decir, si se desarrolla la conciencia fonológica (CF) mejorará el desempeño lector. 

Por esta razón, surge la propuesta de que los niños reciban la motivación y el 

estímulo correspondiente, tanto en las aulas como en sus hogares. Por ello, este 

estudio cobró relevancia social dado que el conjunto de actividades significativas 

que se implementó contó con estrategias que incentivaron a los estudiantes a 

adquirir habilidades para entrar al mundo de la lecto-escritura desde temprana 

edad, esto es, mediante juegos de sonidos, canciones, rimas, actividades lúdicas, 

entre otros. Asimismo, tuvo la relevancia profesional porque proporcionó al docente 

un aprendizaje en el que pueda intervenir en un futuro inmediato, esto es, promover 

las habilidades metalingüísticas en los estudiantes y les sirva de soporte cuando 

ingresen al nivel primario y aprender con mayor facilidad la lecto-escritura.  

Por ello, se hizo preciso enfatizar en el enfoque práctico, esto es, estimular 

la práctica de la CF desde la primera infancia. Más aún, si se trata de niños de 5 

años con los cuales se pretende dar iniciación al mundo de la lectura y están 

próximos a pasar al nivel primaria. De allí que, la comunidad educativa debe estar 

inmerso y comprometida en buscar y agenciarse de diversas estrategias y realizar 

actividades inmersas a la conciencia fonológica (Querejeta, 2017). 

De acuerdo a lo mencionado, se planteó como problema general la siguiente 

interrogante ¿Cuál es el efecto de la aplicación del programa jugamos con sonidos 

en la conciencia fonológica de niños de 5 años? Del mismo modo, se formularon 

las interrogantes siguientes: ¿Cuál es el efecto de la aplicación del programa 

jugamos con los sonidos en la conciencia silábica de niños de 5 años? Y ¿cuál es 
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el efecto de la aplicación del programa jugamos con los sonidos en la conciencia 

fonémica de niños de 5 años? 

Por otro lado, esta investigación se justificó en las facetas siguientes: i) 

Justificación teórica, la indagación efectuada se justificó con los enfoques de 

conciencia fonológica de Ramos y Cuadrado (2006), quienes entienden se trata de 

una habilidad que requiere el estudiante para que tome conciencia y maneje los 

componentes más sencillos del lenguaje hablado. ii) Justificación práctica, el 

programa se pudo replicar en un aula de la primera infancia, y de esta manera se 

revirtió el problema que se presentó, dejando precedente acerca de la importancia 

de la intervención dirigida a promover la conciencia fonológica en ellos. Y, iii) 

Justificación metodológica, el estudio fue de tipo aplicada y correspondió a un 

diseño experimental que, puso énfasis en estrategias novedosas, con base en 

validez y la confiabilidad del instrumento PECO, el cual se sustentó, 

adicionalmente, en diversos estudios con el propósito de estimular el progreso en 

conciencia fonológica. 

Asimismo, en el objetivo general se consideró: Determinar el efecto de la 

aplicación del programa jugamos con los sonidos en la conciencia fonológica de 

niños de 5 años. Como objetivos específicos se tuvo: determinar el efecto de la 

aplicación del programa jugamos con los sonidos en la conciencia silábica de niños 

de 5 años, y determinar el efecto del programa jugamos con los sonidos en la 

conciencia fonémica de niños de 5 años. 

Finalmente, con respecto a la hipótesis general: en relación a la hipótesis 

general: El programa jugamos con los sonidos influye significativamente para 

desarrollar conciencia fonológica en niños de 5 años. Y, en las hipótesis específicas 

se consideraron: La aplicación del programa jugamos con los sonidos influye 

significativamente en desarrollar conciencia silábica en niños de 5 años, y la 

aplicación del programa jugamos con los sonidos influye significativamente en 

desarrollar conciencia fonémica en niños de 5 años. 
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II. MARCO TEÓRICO

En el plano nacional se encontraron investigaciones realizadas en torno a la 

variable conciencia fonológica, razón por la cual se consignaron algunas de ellas 

atendiendo a su relevancia y aporte. 

Zapata (2023) determinó la influencia del lenguaje musical sobre la CF en 

niños de 5 años de una IE. Por ello, concibió un diseño cuasiexperimental en el cual 

el GC estuvo compuesto por 18 y el GE por 19 participantes, respectivamente. Los 

resultados obtenidos indican que el GE obtuvo un promedio de calificaciones ocho 

puntos más alto en comparación con el GC. Además, al realizar el contraste de 

hipótesis mediante el estadístico t de Student se encontró una significancia menor 

a 0.05, lo que sugiere que existe una relación significativa entre el lenguaje musical 

y el desarrollo de CF en los participantes. 

De igual modo, Evaristo (2019). El presente estudio tiene como propósito 

exponer la efectividad del método que aplicará en el desarrollo de la CF en infantes 

de 5 años de un centro educativo, el estudio es de tipo aplicada en diseño cuasi 

experimental. en su muestra consideró a 44 participantes que fueron divididas 

equitativamente en dos grupos (GC Y GE). Los resultados emanados en el presente 

estudio evidenciaron la eficacia del método LOLE en el desarrollo de CF tal y como 

lo contrasta el coeficiente de comparación para muestras independientes U de 

Mann Whitney por lo que se concluye demostrando la existencia de diferencias 

significativas en los resultados obtenidos por ambos grupos, comprobándose la 

efectividad del método. 

De otra parte, Tenorio y Zulueta (2018) Tuvieron como finalidad evaluar la 

efectividad del programa que aplicaron, el estudio es cuantitativo con un diseño 

cuasi experimental, donde se tuvieron en cuenta criterios que excluyeron a 

estudiantes con problemas de articulación, la muestra estuvo compuesta por 22 

estudiantes del grupo experimental (GE) Y 19 niños del grupo control (GC). Los 

resultados expusieron que el GE tuvo un aumento en el nivel de desarrollo en la CF 

que en el GC. Al utilizar la prueba U de Mann- Whitney, se observó que estos 

contrastes son altamente significativos, lo que indica que el programa optimizó 

significativamente la CF de los niños del GE. 
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Así mismo Bringas (2023). El propósito de su estudio fue determinar el impacto del 

programa en el progreso de la CF de los niños de un centro educativo inicial. Se 

utilizó el método cuantitativo y un diseño experimental con un enfoque cuasi 

experimental y el método hipotético deductivo. La muestra consistió en 54 niños de 

pre escolar seleccionados de una población total de 85 niños. Los resultados 

indicaron que los niveles de CF mejoraron significativamente en el GE que pasó 

11,1% al 85,2% de logro destacados, en comparación con el GC que permaneció 

en 3,7% de logros destacados, en conclusión, la ejecución del programa “Kolibri” 

mejora la CF de los estudiantes de esa institución con un alto rango de significancia 

por efecto del programa aplicado. 

Rosario (2019) el objetivo de este estudio es determinar en qué medida el 

programa desarrolla la conciencia fonológica en los niños de 5 años, esta 

investigación es de tipo aplicada, en diseño cuasi experimental, se realizó la 

muestra de 41 estudiantes separados en 2 grupos (GE) de 20 estudiantes y (GC) 

de 21 estudiantes, el programa se implementó en el (GE) y el resultado se hizo 

visible que en el pre test, los estudiantes evidenciaron más dificultades en cuanto 

a la conciencia fonémica en un porcentaje de 14% estando en el nivel de inicio, al 

ser puesto en marcha el programa se llegó a la conclusión  que los estudiantes 

presentaron un rendimiento de alta significancia al situarse en un 40% en un nivel 

de logro esperado producto del estímulo recibido a través del programa. 

En relación a los antecedentes internacionales, cabe destacar por su aporte 

empírico, los siguientes: 

Sánchez & Requena (2018) el propósito fue comprobar la eficacia del 

programa en la incrementación de los niveles de conciencia fonológica en niños de 

transición de una escuela en Colombia. El diseño utilizado fue cuasi experimental, 

para tal efecto trabajaron con 48 estudiantes distribuidos en dos grupos iguales de 

24 participantes respectivamente, durante cuatro meses el GE recibió el programa 

de CF, en cambio el otro grupo continuó con su enseñanza regular, el resultado fue 

que en el GE se evidenció un incremento significativo en los niveles de CF en 

comparación con el GC; por lo que se concluye que el cambio producido por efectos 

del programa aplicado permite incrementar los niveles de CF y en sus respectivas 

dimensiones . 
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En Barranquilla (Colombia) encontramos a Suarez et al. (2019) en los cuales su 

objetivo era evaluar la utilidad del programa en el desarrollo de la CF, esta 

investigación contó con 69 estudiantes en edad de 3 y 4 años, tipo de estudio 

cuantitativo y de diseño cuasi experimental, este programa de estimulación se llevó 

a cabo en sesiones de 3 grupos, en un lapso de hora y hora y media 2 veces por 

semana en 9 meses. El resultado fue exitoso en cuanto al grupo que recibió 

estimulación ya que incrementaron sus capacidades para la segmentación, 

inclusive después de haberse retirado el estímulo, concluyendo de esta manera que 

el beneficio de la implementación del programa de estimulación sobresale la 

importancia de poner en práctica la estimulación de las habilidades de CF en el 

contexto educativo.  

Gutiérrez (2018) en su estudio tiene como propósito analizar si con la 

implementación de su programa, beneficia el aprendizaje de la lectura en la 

infancia, el diseño del estudio es cuasi experimental, contó con la participación de 

424 niños entre 5 y 6 años de un centro educativo de Alicante-España. Una 

agrupación de estudiantes, recibía sesiones con consigna clara en habilidades de 

CF en conjunto con la práctica de la lectura compartida, a diferencia con el otro 

grupo que solo recibía sus clases habituales. El instrumento que se utilizó fue el 

PECO en la variable CF en los resultados se observa que las instrucciones claras 

que se dieron en CF y la integración de la lectura compartida mejoran 

significativamente el desarrollo de lectura, confirmando que las puntuaciones 

obtenidas por el GE difieren de las del GC, efecto que se debió al uso del programa. 

 Tenemos en Argentina a Porta et al. (2021) los que  llevaron a cabo un 

estudio donde aplicaron un programa de intervención en CF con estudiantes de pre 

escolar, el objetivo de esta investigación fue evaluar los efectos de su programa 

sobre el nivel de lecto escritura, se empleó el método cuantitativo, con el diseño 

cuasi experimental, los resultados dejan ver que la intervención obtuvo efectos 

significativos en la CF, conocimiento de los sonidos de las letras, lectura de 

palabras, ortografía y comprensión lectora. En conclusión, los descubrimientos 

sugieren que un programa sistemático de intervención de CF entregado durante el 

jardín de infantes a hablantes nativos de español, tienen un impacto positivo en sus 

resultados de alfabetización.  
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Por último, Défaz (2020) analizó la influencia de su programa, así como también se 

enfocó en estudiar su funcionalidad y factores presentes durante el proceso, es 

decir, cuáles son y cuáles son los elementos que representan al momento de 

impartir conocimiento en la adquisición del lenguaje hablado en niños de 4 y 5 años. 

El método que empleó fue aplicado, el diseño de estudio fue cuasiexperimental. 

Para ello, realizó el estudio con una muestra de 20 alumnos, obteniendo como 

resultado evidencia en el grupo experimental, al comprobar el incremento de 

resultados a diferencia del GC con una distancia de 0,25 en beneficio del GE. 

Llegando a la conclusión que un 69% de estudiantes aumentaron de manera 

positiva su conocimiento fonológico al experimentar el programa. 

A continuación, en relación a la línea de investigación que se siguió, se 

profundizó en el marco teórico con información relevante de la variable conciencia 

fonológica empezando por considerar el autor base. 

En este sentido, se define conciencia fonológica como la destreza de la 

persona para reconocer y manejar los componentes individuales de los sonidos en 

el  lenguaje hablado, que vienen a ser las sílabas y fonemas como unidades más 

pequeñas de la segmentación de palabras, así tambien de combinar y separar 

estos sonidos para componer nuevas palabras cuando este aprendizaje señale a 

nivel de silabas lo definiremos como conocimiento silábico, en tanto que 

definiremos conocimiento fonémico, cuando este aprendizaje se dirija únicamente 

a los fonemas (Ramos y Cuadrado, 2006; citado por Contreras, 2022). De modo 

que, la CF es esencial para el desarrollo de las destrezas en lecto-escritura ya que 

permite a los niños comprender cómo se relacionan los sonidos y las letras en el 

lenguaje escrito. 

Asimismo, existen conceptos de diferentes autores que sostienen que la 

conciencia fonológica se sustituye frecuentemente por conciencia fonémica. 

Cuando, la CF denota la capacidad consciente de diferenciar y manipular unidades 

fonológicas más grandes que los fonemas individuales (sílabas y rimas). Mientras 

que, la conciencia fonémica se asocia solo con las unidades más pequeñas que 

vienen a ser los fonemas (Ehri et al., 2001; Hogan et al., 2001; Moats, 2000; 

Reading & Deuren, 2007; citados en Grofčíková y Máčajová, 2021). 

De otra parte, la CF se entiende como un concepto general de la conciencia 

de las unidades de sonido, ya sean palabras, silabas, onsets y rimas o fonemas, 
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que juegan un papel crucial en este proceso (Anthony y Francis, 2005; Grofciková 

y Macajova, 2017). En efecto, la CF es la capacidad de prestar atención a la 

estructura del sonido de las palabras, para dividir y manipular los sonidos, los niños 

aprenden los sonidos y sus combinaciones que están presentes en sus idiomas y 

así forman representaciones fonológicas para palabras reales. La adquisición de la 

lectura se predice por la calidad de estas representaciones (Goswami, 2015; 

McBride-Chang, 1995; citados por Grofčíková, y Máčajová, 2021). 

Igualmente, aprender a leer es fundamental en el desarrollo temprano de la 

alfabetización. Investigadores han demostrado que el conocimiento alfabético (CA) 

y la conciencia fonológica (CF) son 2 capacidades necesarias que los preescolares 

deben adquirir en el aprendizaje de la lectura. El Panel Nacional de Alfabetización 

Temprana (2008) afirmó que la base para la lectura convencional está formada por 

habilidades de alfabetización emergentes, las cuales son las múltiples habilidades 

asociadas con la capacidad de lectura temprana. Estas habilidades incluyen CA y 

CF dos grandes predictores que brindan un impacto positivo constante en las 

habilidades posteriores de decodificación y comprensión de lectura en los 

estudiantes cuando se enseñan en combinación (Shanahan y Lonigan, 2013; 

mencionado por Wang y Lee, 2020). 

La conciencia de las palabras, es la capacidad de reconocer, palabras como 

elementos discretos tanto de la escritura como la del discurso (Bowey Tunmer y 

Pratt, 1984). Ella es uno de los elementos clave del desarrollo de la alfabetización 

emergente entre niños de la primera infancia (Justice & Ezell, 2001). Así como en 

la lengua española, la grafía va simbolizar el ordenamiento fonológico del habla, de 

esta manera si el niño está entrenado para reconocer las unidades de sonido de su 

lengua, afrontará positivamente el proceso de aprendizaje a la lecto-escritura (Bar 

y Nevo, 2019; Vibulpatanavong y Evans, 2019; mencionado por Gutiérrez et al., 

2020). 

Por otro lado, para reconocer las dimensiones de nuestra variable 

dependiente, se tiene presente el enfoque de niveles de la CF, esto indica que 

existen gradualidades para adquirir CF que se irá manifestando de manera 

escalonada de acuerdo a la complejidad de las actividades. 

En cuanto a los componentes de CF existe una propuesta de dos 

dimensiones las cuales son: conocimiento silábico y conocimiento fonémico 
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(Ramos y Cuadrado, 2006; citado por contreras, 2022). Ellos manifiestan que la 

dimensión o nivel de más impacto en el desarrollo por medio de la alfabetización es 

la dimensión de conciencia fonémica, a pesar de ello, antes se debe trabajar y 

desarrollar la capacidad de la conciencia silábica. Por esta razón elaboró un 

conjunto de actividades de evaluación de conocimiento fonológico, poniendo mayor 

relevancia en las dimensiones ya mencionadas, recalcando trabajar estas 

capacidades desde la primera infancia. 

En esta misma línea, Nagy y Anderson (1995) se preguntan si en el caso de 

las representaciones de palabras de los niños más pequeños involucran unidades 

fonémicas. En el principio, las palabras pueden ser representadas desde el punto 

de vista de unidades mayores, analizadas en fonemas sólo cuando la 

discriminación de fonemas es necesaria, es decir, en el caso del vocabulario 

creciente del niño. Por su parte, Adams (1990) distinguió cuatro habilidades que 

forman la base de la CF. Incluyen rimas, división de palabras en silabas, aislamiento 

de sonidos individuales (análisis acústico), unión de silabas y sonidos (síntesis 

acústica) y manipulación de sonidos (conciencia de fonemas). Pese a ello, una 

habilidad relacionada con la conciencia fonológica, está la rima que requiere 

considerar que las palabras que suenan similares difieren en su inicio y son lo 

mismo en su parte final (Grofčíková y Máčajová, 2021). 

  En cambio, Rueda (1995) menciona 4 niveles, en primer lugar la 

sensibilidad a la rima y aliteración, mediante estas el estudiante tiene la capacidad 

de detectar que 2 palabras conforman un conjunto sonoro , de esta manera  el 

segmental que  viene a ser el sonido repetitivo del mismo en distintos versos, 

mencionamos como ejemplo el trabalenguas Pablito clavó un clavito, en seguida 

encontramos el conocimiento silábico, en este momento el niño es capaz de 

manejar dos segmentos silábicos, por ejemplo PA-PA-YA excluyendo la sílaba final, 

obtenemos una nueva palabra. En el nivel tres, encontramos al conocimiento 

intrasilábico, donde opera el sonido inicial y la rima, finalmente en el nivel cuatro 

tenemos al conocimiento fonémico o segmental, que es la décima capacidad que 

el infante desarrolla para tratar con unidades fonémicas y nace de la enseñanza 

explicita y es más exitosa durante el proceso de la lecto escritura (Contreras 2022). 

Suarez-Yépez et al. (2019) señalaron que la conciencia silábica (CS) es la 

capacidad que hace posible la separación de las sílabas que forman una palabra. 



10 

Para poder alcanzar esta habilidad es fundamental trabajar experiencias lúdicas 

que faciliten a realizar la desintegración de una palabra mediante el ritmo. Tambien 

se encontró otra definición en donde se señala que la CS es la capacidad de 

reconocer las diferentes combinaciones de fonemas que constituyen palabras 

construidas a partir de principios alfabéticos (Wrigh y Jacobs, 2023). Por último, 

otra definición adicional sostiene que la conciencia de la sílaba es una habilidad 

que generalmente es dominado en los jardines de la infancia como destreza 

auditiva (Güldenoglu, 2016). 

En cuanto a conciencia fonémica tenemos las siguientes definiciones. 

Jiménez y Ortiz (2007) mencionan que es la destreza donde se comprende que las 

unidades léxicas, están combinadas por componentes sonoros cautos que son los 

fonemas. Esta dimensión demanda de la las habilidades de memoria fonológica a 

corto plazo y de definiciones de fonología acopiados en la memoria a largo plazo, 

por esto se debe llevar a cabo actividades que correspondan a este nivel, así como. 

Aislar fonemas, unir fonemas, contar fonemas. 

 También se encuentra otra propuesta, en la cual se señala que el último 

componente en el conjunto de la CF, es conciencia fonémica, que señala a la 

capacidad de manipular fonemas, que son las unidades más pequeñas de los 

sonidos (Fogarty, 2014). De modo que, es uno de los mejores predictores de la 

adquisición de la lectura de los niños (Ehri et al., 2001) y la más avanzada habilidad 

de conciencia fonológica (Fogarty,2014; Lerner & Lonigan, 2016). Por último, hay 

dos aspectos significativos de CF que abarcan la conciencia fonémica que es la 

capacidad de segmentar palabras en fonemas y la habilidad de combinar fonemas 

en palabras (Chapman, 2003). 

Para fortalecer esta investigación, se consideró diversas aportaciones 

teóricas en donde se enfatizan lo que es la conciencia fonológica. Así, para Vigotsky 

es impartir conocimiento no solo es dirigida, sino que debe haber interacción con el 

entorno próximo en este caso profesores, estudiantes y el entorno social. El 

lenguaje es una capacidad para el desarrollo y reordenamiento de las ideas que los 

niños desean manifestar, ya que es un instrumento fundamental para el desarrollo 

cognitivo. Para adquirir nuevos conocimientos es necesario estar en contacto con 

el medio que nos rodea, es por eso que los niños lograrán nuevos conceptos en 
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base a conocimientos anteriores y de esta manera puedan resolver sus conflictos 

(Sornoza y Rebollar, 2018). 

Asimismo, afirma que para lograr alcanzar las funciones psíquicas 

superiores se tiene que interactuar con el medio social. Esto da lugar al 

pensamiento abstracto, la atención selectiva, memoria lógica y la lecto-escritura, 

todo gracias al lenguaje lo cual es una capacidad cultural de los humanos que 

hacen posible el pensamiento del infante (Vygotsky, 1993). En este estudio se ha 

considerado los aportes de Vygotsky para la variable CF donde se identifican tres 

niveles del desarrollo del aprendizaje; el desarrollo real, zona de desarrollo próximo 

y zona del desarrollo potencial (La Rosa et al., 2021). 

De manera que el programa “Jugamos con los sonidos” se le posiciona en la 

zona de desarrollo próximo, aquí el estudiante es apoyado por el mediador que, a 

través del andamiaje, va a adquirir las habilidades metalingüísticas (Bravo, 2006; 

Farsi, 2019 y Scalf, 2020). Por tanto, cuando el infante obtiene estas habilidades, 

ya están posicionados en la zona de desarrollo real, y finalmente la obtención de 

destrezas fonológicas donde se interactúan con las silabas y fonemas y se 

posicionan en el desarrollo potencial. 

Siguiendo la misma línea, con respecto a la definición de programa, cabe 

destacar se trata de un sistema que se basa en información confiable y que planifica 

y organiza la intervención psicopedagógica de manera comprensiva, para 

satisfacer las necesidades de progreso o de asesoramiento que han sido 

previamente identificadas en las personas que recibirán la intervención (Vélaz de 

Medrano; citado por Carpio, 2007). Además, este programa debe contar con pautas 

de evaluación adecuadas, que se ajusten al contenido de la intervención (Pérez 

2019). 

De acuerdo a Álvarez (1991) citado por la Rosa et al. (2021) un programa 

consiste en un conjunto específico de elementos o componentes. Los elementos 

incluidos en un programa de intervención psicopedagógica deben incluir una 

denominación clara y concisa, compuesta por pocas palabras, para que pueda ser 

fácilmente comprendida por aquellos que lo recibirán. 

La justificación del programa es esencial y debe estar incluida en el mismo, 

en ella deben presentarse las razones que motivan la creación y propuesta del 

programa, así como la base teórica y práctica que lo fundamenta. Es importante 



12 

destacar los beneficios y utilidades que el programa aportará a la población. Así 

mismo el programa debe establecer objetivos claros, realistas y prácticos que 

surjan de las necesidades y cambios futuros que se planteen. Deben considerarse 

también los recursos disponibles, el plazo de tiempo para su ejecución, la 

evaluación y el cumplimiento de los objetivos (La Rosa et al., 2021). 

Es importante que el título del programa delimite y defina claramente el 

sector institucional al que está dirigido. Las fases en la aplicación son las 

dimensiones o categorías que actúan como ejes activadores para el desarrollo del 

programa. Estas fases deben ser unidades de análisis y medición que coordinen 

todo el proceso del programa de manera integrada. Para ejecutar el programa 

correctamente, deben ser implementados suficientes materiales, instrumentos, 

técnicas y elementos. La evaluación del programa es esencial y debe servir como 

un mecanismo para realizar ajustes y controlar que la planificación, el diseño y 

ejecución sean adecuados y que los efectos producidos sean imprescindibles (La 

Rosa et al., 2021). 

Las experiencias que los niños tienen en preescolar, tienen un impacto en 

sus aprendizajes de lecto escritura en el futuro. Tradicionalmente, la alfabetización 

emergente se ha fomentado a través de experiencias basadas en el juego (Rand y 

Morrow, 2021). Algunas publicaciones de los medios se han referido a la ciencia de 

la lectura y han sugerido que se debe poner más énfasis en la instrucción directa y 

sistemática de la fonética y las habilidades de conciencia fonológica. La forma en 

que los niños se comportan con la lecto escritura durante los primeros años puede 

predecir que tan bien leerán en años posteriores (Suggate, Schaughency et al., 

2018). Por lo tanto, es crucial explorar y comprender como se garantiza el logro de 

la lecto escritura a través de las prácticas en educación preescolar (Rand y Morrow 

2021). 

El rol del juego en el contexto de la lectura es crucial, ya que contribuye de 

manera significativa al desarrollo de habilidades lingüísticas relacionadas con la 

comprensión del lenguaje. Además, ayuda a los niños a adquirir destrezas prácticas 

para el manejo de la lectoescritura y los textos. El tipo de juego más comúnmente 

asociado con el desarrollo de la alfabetización, según evidencia empírica, es el 

juego de roles sociales y dramáticos. Este tipo de juego implica el uso imaginativo 
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y autónomo del lenguaje, la representación simbólica y la interacción en roles 

mutuos. (Sutton y Smith, 1998, 1999; Rand y Morrow 2021). 

La adquisición del lenguaje en la infancia primera incluye un conjunto 

interconectado de habilidades que afectan a la lectura en años posteriores 

Dickinson et al. (2019). Este efecto del desarrollo del lenguaje en las habilidades 

de lectura, permanece por mucho tiempo. Las experiencias de juego ayudan a 

desarrollar habilidades lingüísticas, incluyendo el vocabulario, el lenguaje 

descontextualizado y la competencia narrativa oral; proporcionan oportunidades 

para comportamientos funcionales de alfabetización; y apoyan las habilidades 

relacionadas con la decodificación, especialmente cuando son cuidadosamente 

planificadas y estructuradas por un adulto que guía las actividades de juego (Rand 

y Morrow 2021). 

De acuerdo con las percepciones de los maestros, los factores que justifican 

los déficits en la conciencia fonológica pueden ser variados, especialmente aquellos 

asociados con características familiares. Los maestros reconocen que la falta de 

apoyo parental influye en el proceso de lectura, lo que conlleva a mayores desafíos 

y dificultades (Veríssimo et al 2021), luego tambien hay otros problemas a nivel de 

apoyo familiar que tambien son muy importantes. Desde el punto de vista del 

contexto familiar, las percepciones de los maestros convergen en la importancia del 

apoyo parental en el proceso de adquisición de diversas habilidades y según la 

literatura, la ausencia de oportunidades de estimulación en los primeros años, 

asociada con una escasa participación de los padres, puede contribuir al desarrollo 

de dificultades en la lectura (Battin-pearson et al., 2000; Chiu y McBride-Chang, 

2006; Corso y Meggiato, 2019; Moura et al., 2019; Nicolau y Navas,2015; Rech y 

Miranda, 2018; Rosa, 2019). 

Estos hallazgos son muy relevantes considerando la importancia de un 

enfoque sistémico para los problemas de aprendizaje. Los maestros basándose en 

su experiencia profesional, toman en cuenta como factor muy importante la 

intervención de los padres, dado que tienen un cargo esencial en el desarrollo de 

la alfabetización emergente de los niños (Esmaeeli et al., 2019). 



14 

III. METODOLOGÍA

3.1 Tipo y diseño de investigación 

3.1.1 Tipo de investigación  

El trabajo efectuado fue de tipo aplicada, según Rodríguez (2018), es aquella en la 

que el investigador identifica un problema y realiza una investigación para encontrar 

soluciones específicas, la finalidad de este tipo de estudio es resolver problemas 

prácticos utilizando a la teoría general formada por la investigación básica, y al final 

se busca hacer una predicción sobre el comportamiento esperado en un contexto 

específico. 

Esta investigación obedeció a un enfoque cuantitativo como manifiesta 

Hernández y Mendoza (2018). Se refiere a un conjunto de pasos organizados en 

secuencia para verificar determinadas suposiciones. Cada etapa sigue a la anterior 

y no podemos saltarnos ningún paso, sin embargo, tenemos la capacidad de 

redefinir alguna de las etapas, la ruta cuantitativa es adecuada cuando deseamos 

calcular las magnitudes o la aparición de fenómenos y poner a prueba la hipótesis. 

3.1.2. Diseño de la investigación:  

El presente estudio es diseñado como experimental ya que se refiere a la 

planificación y estructuración de un estudio en el cual se manipulan 

deliberadamente variables con el fin de analizar su efecto sobre otras variables. En 

otras palabras, implica la creación de un marco metodológico en el cual se 

establecen condiciones controladas para observar y medir los resultados de las 

variables en estudio. (Hernández y Mendoza, 2018). Además, se utilizó un diseño 

de corte longitudinal, ya que el programa se desarrolla a lo largo del tiempo en un 

cronograma de sesiones.  

El actual estudio experimental, es específicamente de sub tipo cuasi 

experimental, según lo descrito por Hernández y Mendoza (2018). Se refiere a un 

enfoque de investigación que comparte similitudes con el diseño experimental, pero 

con una diferencia fundamental: no existe asignación aleatoria de los participantes 

a los grupos de tratamiento. Este tipo de diseño, los grupos de comparación se 

forman de manera no aleatoria. En este caso se manipuló intencionalmente la 

variable independiente para determinar su efecto.  

 El diagrama que se consideró en el presente estudio es: 
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Figura 1 

Esquema del diseño cuasiexperimental 

Grupo experimental                O1            X  O2 

Grupo control  O1  O2 

Donde 

 O1: Pre test 

 X: Programa jugamos con los sonidos 

     O2: Post test 

3.2. Variable y operacionalización 

Variable independiente: Programa jugamos con los sonidos. 

• Definición conceptual: Según Bisquerra (2006) un programa es

conceptualmente definido como un conjunto planificado de acciones y

estrategias diseñadas con el propósito de abordar y solucionar determinados

problemas o necesidades en un contexto específico. Estas acciones y

estrategias están orientadas hacia la mejora y el desarrollo de habilidades,

competencias o conductas de los individuos o grupos involucrados.

Las estrategias didácticas según Diaz Barriga (1998) son enfoques y

metodologías empleadas por los docentes para mejorar y facilitar el proceso de

enseñanza-aprendizaje. Estas involucran una serie de actividades planificadas

de manera intencional con el propósito de entender y fomentar el crecimiento de

habilidades.

• Definición operacional. El programa jugando con los sonidos consta de 12

sesiones de 45 minutos aproximadamente, en el cual los niños participaron

activamente en la recepción y ejecución de los trabajos que se aplicaron en el

presente estudio. Esta consistió en emplear actividades relacionadas a entrenar

la CF en sus niveles como son la rima, sílabas y fonemas, a través de estrategias

que responden al entrenamiento de CF Y sus dimensiones.

Variable dependiente: Conciencia fonológica 

• Definición conceptual: Se refiere a la destreza del estudiante para tener

conciencia y controlar los elementos fundamentales del lenguaje hablado, tales

como las sílabas y los sonidos individuales (fonemas). (Ramos y cuadrado,

2006).
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• Definición operacional: El instrumento PECO fue utilizado para   medir la

variable dependiente, la cual evalúa el CF de los estudiantes de cinco años a

través de 30 ítems organizados en dos dimensiones: conocimiento silábico y

conocimiento fonémico. El instrumento fue elegido específicamente para este

propósito y utiliza una escala dicotómica. El objetivo es evaluar el grado de

conocimiento metalingüístico en los niños, mediante la realización de esta

evaluación.  (Ramos y cuadrado, 2006).

• Indicadores:  Nos basamos en la información de Ramos y Cuadrado donde

señalan que eta variable tiene dos dimensiones. Primero es conciencia silábica

en el cual encontramos los siguientes indicadores que son: identificación de

silabas, adición de sílabas y omisión de sílabas. En segundo lugar, está la

siguiente dimensión conocimiento fonémico con sus indicadores que son:

identificación de fonemas, adición de fonemas y omisión de fonemas

• Escala de medición: Ordinal.

3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de análisis 

3.3.1. Población  

Para Arias y Covinos (2021) se refiere a población al conjunto finito de individuos 

cuyos rasgos característicos son semejantes, mi población por tanto la constituyen 

por 60 participantes de cinco años de edad matriculados en el presente año escolar 

2023 en una institución educativa de Lima. 

• Criterio de inclusión: Estos estudiantes son de la edad de 5 años que están en

un mismo centro educativo de Lima, tanto en turno mañana como tarde.

• Criterio de exclusión: Se les excluye a los estudiantes con necesidades

especiales y niños que no cuenten con su ficha de consentimiento autorizado.

Tabla 1 
Distribución de estudiantes por aula 

Edad: 5 años 

Aula Turno Total 

Fantasía Tarde 20 

Exploradores Mañana 20 

Cariñositos Tarde 20 

Total 60 

Nota. Dirección de la IE. 
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3.3.2. Muestra 

Se describe como un subgrupo seleccionado de una población más amplia con el 

propósito de llevar a cabo una investigación. En el enfoque cuantitativo de la 

investigación la muestra consiste en individuos o elementos representativos 

elegidos para tener información sobre la población objetivo, es esencial que la 

muestra representativa tenga características y variables relevantes. (Hernández, 

2018). La muestra está compuesta por 20 alumnos de 5 años de edad, que 

representarán el GE y 20 estudiantes de la misma edad que representarán el GC 

del mismo centro educativo los que conformarán la muestra.  

Tabla 2 

Cantidad de estudiantes que forman la muestra del estudio 

Sexo 

Grupos Niños Niñas Cantidad 

Experimental 
9 11 20 

Control 
9 11 20 

Total 
18 

22 40 

Nota: Datos obtenidos del registro de Nómina de la I.E 0013 Pastorcitos de Fátima.

3.3.3.  Muestreo 

Según Sánchez (2018) implica un conjunto de procedimientos que buscan 

distribuir ciertas características dentro de una muestra seleccionada de la 

población. Por otro lado, Hernández (2018), sugiere que los métodos de muestreo 

no probabilísticos dependerán de las características particulares de la población y 

los objetivos de la investigación. En este estudio se consideró el muestreo no 

probabilístico de tipo intencional o por conveniencia, ya que se basa en el criterio 

de la investigadora para seleccionar a los participantes de la muestra. 

3.3.4. Unidad de análisis 

Tamayo (2012) define a la unidad de análisis como la entidad o elemento principal 

que será objeto específico de estudio en una investigación. Es aquello que se 

analiza y sobre lo que se recopila información para obtener resultados y 

conclusiones en el estudio. En este estudio en particular, la unidad de análisis está 
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compuesto por un estudiante de 5 años de un centro educativo de Lima. En 

resumen, la unidad de medida en la exploración son sujetos que conforman parte 

de la muestra y que se utilizaron para recopilar datos y realizar su análisis.   

 

3.4. Técnica e instrumento de recolección de datos 

Técnicas: Según Hernández (2018). Se refieren a los métodos y herramientas 

utilizados para obtener datos de una investigación. En este caso se ha utilizado la 

técnica de la encuesta. Según Lanuez y Fernández (2014), la encuesta es 

conceptualizada como una entrevista basada en un cuestionario. Estas técnicas 

pueden variar dependiendo del enfoque de investigación (cuantitativo, cualitativo, 

o mixto) y los objetivos del estudio. Los instrumentos de recopilación son los medios 

concretos a través de los cuales se obtienen los datos, como cuestionarios, 

entrevistas, observaciones, escalas de medición, entre otros. Estas técnicas e 

instrumentos son seleccionados y diseñados cuidadosamente para garantizar la 

validez y confiabilidad de los datos recopilados, el uso será fundamental para 

obtener información precisa y relevante que permita responder a las preguntas de 

investigación y alcanzar los objetivos del estudio. 

Instrumento: El instrumento que se empleó en esta investigación es un 

cuestionario denominado PECO. El tipo de instrumento utilizado es                

dicotómico, es decir, que se clasifica como acierto o fallo, donde numéricamente se 

asignó un valor de 1 para acierto y un valor de 0 para fallo. Según Hernández 

(2018), cada ítem o indicador debe ser cuantificado para permitir el estudio de rango 

y frecuencia. En contraste, Pérez et al. (2020) explican que los indicadores son 

ordinales si tienen un orden definido, como “muy alto”, “alto”, “mediano”, “bajo” y 

“muy bajo”. 

Validez: Según Palella y Martins (2006), la falta de cambios evidencia el vínculo 

entre lo que se está midiendo y lo que efectivamente se desea medir. Según Bernal 

(2006) la validez de un instrumento se conceptualiza como el grado que dicho 

instrumento mide de manera precisa y adecuada aquello para lo cual ha sido 

diseñado, proporcionando resultados confiables y válidos para su propósito 

específico. En el instrumento PECO nos encontramos con una serie de contenido 

propuestos por Ramos y Cuadrado (2006) lo cual tiene como finalidad evaluar la 
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CF de los estudiantes. Este instrumento fue adaptado en Perú por Quiroz y Suarez 

en el 2016.  

Confiabilidad: La confiabilidad, de acuerdo con Thurstone y Yela (2019), se 

relaciona con la exactitud con que un test clasifica a un determinado sujeto en 

términos de características específicas y que permite distinguir a unas de otras. Es 

decir, se refiere al grado de cálculos realizadas en una prueba están exentas de 

errores aleatorios. La confiabilidad se aplicó con 20 estudiantes de 5 años utilizando 

para medir mi confiabilidad la tabla estadístico KR-20 dando como resultado 0.827. 

 

Tabla 3 

Prueba de confiabilidad KR-20 

Confiablidad KR-20 N° de preguntas 

0.827 30 

 

 

3.5. Procedimientos 

Se pidió la autorización al centro educativo que formó parte de este estudio, en 

seguida se solicitó información sobre la cantidad de alumnos de 5 años registrados 

en el sistema en el presente periodo escolar, para poder considerar la cantidad de 

población en esta edad. Tambien se puso en marcha una reunión con el 

consentimiento de la directora del centro educativo, para poder presentar el trabajo 

a los PP. FF y obtener su autorización para que sus menores hijos formen parte de 

la muestra. Posteriormente, se seleccionó la muestra de 20 alumnos de 5 años que    

asisten al turno de la tarde, teniendo en cuenta como criterio de inclusión que estén 

matriculados y que tengan el consentimiento informado. La prueba fue administrada 

durante la jornada escolar. Con relación al recojo de datos, los estudiantes fueron 

evaluados en un lugar   tranquilo y fuera de distractores, para esto se empleó el 

instrumento PECO. Posteriormente se procedió a la ejecución del programa 

“Jugamos con los sonidos”, que consta de dos módulos relacionados con sus 

dimensiones “conciencia de sílabas” y conciencia fonémica” para la ejecución de 

las actividades se recibió la colaboración de la asistente del aula ante cualquier 
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necesidad que surgiera.  Finalmente, se volvió a aplicar el instrumento PECO como 

evaluación de salida, para contrastar los resultados del pre y post test. 

 

3.6. Método y análisis de datos 

Se llevó a cabo la recolección de datos a través de mi instrumento en el pre y 

postest cuyos resultados fueron vaciados en una tabla de Excel para darle una 

valoración numérica, Con el propósito de analizar la información recolectada, se 

empleó el software SPSS en su versión 27. Se aplicaron funciones de estadística 

descriptiva, como tablas de frecuencia y porcentajes, así como métodos 

inferenciales, se realizó una prueba de normalidad lo que obtuvo un valor de, p 

=.0<.05 lo que llevó a optar por utilizar una prueba no paramétrica, específicamente 

la de U Mann Whitney, para evaluar la comparación de hipótesis. 

 

3.7.  Aspectos éticos 

Para realizar este proyecto, se estableció una coordinación con los miembros del 

centro educativo, directora, maestros, PP. FF y niños. Se les informó sobre el 

programa que se va realizar, se presentaron las autorizaciones correspondientes y 

el recojo del consentimiento de los PP. FF, también se les comunicó los pasos a 

seguir y el horario para la ejecución de las pruebas del pre y post test, se les 

aseguró que la identidad de los niños será reservada, toda la información obtenida 

se manejó con responsabilidad ya que los resultados son fidedignos. Las citas 

empleadas en este trabajo investigativo están debidamente referenciadas, lo que 

garantiza la autenticidad del estudio. Se utilizaron principios éticos durante el 

desarrollo de este estudio, tales como el principio de Beneficencia, que se enfoca 

en hacer bien y respaldó al centro educativo y a los estudiantes que participaron, 

de tal forma que los resultados obtenidos les favorezcan de manera directa o 

indirecta. Tambien se aplicó el principio de No Maleficencia, que resguardó a los 

estudiantes, asegurando que no sufrieran daño físico ni psicológico durante   el 

estudio. Así mismo se respetó el principio de Autonomía, que permitirá a los 

estudiantes, tener la libertad de decidir si desean o no participar de la investigación, 

finalmente, el principio de Justicia se aplicó para garantizar una administración justa 

y equitativa del programa a la muestra seleccionada. De esta manera, se aseguró 

el cumplimiento de los aspectos éticos en esta investigación. 
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IV. RESULTADOS 

 Resultados descriptivos 

Tabla 4 

Distribución de frecuencias de CF en las fases de pretest y postest en niños de 5 

años en una institución educativa de Lima – 2023 

Nota. Elaboración propia 

 

 

Interpretación: 

Como se advierte en la tabla y figura en el que está descrito los resultados de CF, 

en la fase de pretest el 25.0% de miembros del GC se reunió en torno del nivel 

inicio. Mientras que, otro 25.0% similar se concentraron alrededor de proceso. En 

cambio, un 50.0% se distinguió por alcanzar el logro. 

  Pretest Postest 

  
Control Experimental Control  Experimental  

Niveles Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Inicio 5 25.0% 5 25.0% 4 20.0% 0 0.0% 

Proceso 5 25.0% 6 30.0% 6 30.0% 0 0.0% 

Logro  10 50.0% 9 45.0% 10 50.0% 20 100.0% 

Total 20 100.0% 20 100.0% 20 100.0% 20 100.0% 
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Figura 2 

Gráfica de barras porcentual de conciencia fonológica en las fases de pretest y 

postest en niños de 5 años en una institución educativa de Lima - 2023 
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Del mismo modo, un 25.0% del GE se ubicaron en inicio, en tanto que, otro 30.0% 

se reunieron alrededor del nivel proceso. Sin embargo, un 45.0% de los 

participantes se situaron el nivel de logro esperado. Por tanto, en esta fase tanto el 

GC como el GE no mostraron diferencias en relación a los niveles alcanzados por 

los estudiantes. 

Posteriormente, en la fase de salida, después de producirse la intervención se 

volvió a evaluar a ambos grupos, obteniéndose 30.0% para el GC un en el nivel 

proceso. Mientras que, un 70.0% complementario se agruparon en logro esperado. 

Sin embargo, los miembros del GE alcanzaron en un 100.0% situarse en el nivel de 

logro. De modo que, este cambio puede deberse a la intervención producida entre 

los estudiantes y, a la postre generó un cambio en la CF. 

 

Tabla 5 

Distribución de frecuencias de conocimiento silábico en las fases de pretest y 

postest en niños de 5 años en una institución educativa de Lima – 2023. 

Nota. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pretest Postest 

  

Control Experimental Control  Experimental  

Niveles Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Inicio 
6 30.0% 8 40.0% 4 20.0% 0 0.0% 

Proceso 
5 25.0% 3 15.0% 6 30.0% 1 5.0% 

Logro  
9 45.0% 9 45.0% 10 50.0% 19 95.0% 

Total 
20 100.0% 20 100.0% 20 100.0% 20 100.0% 
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Figura 3 

Gráfica de barra porcentual de conocimiento silábico en las fases de pretest y 

postest en niños de 5 años en una institución educativa de Lima – 2023. 

 

Interpretación: 

En la tabla y figura adjunta, se evidencia en relación a conocimiento silábico, que 

en la fase de pretest el GC recaló en inicio con un 30.0%, mientras que, un 25.0% 

de estudiantes se ubicaron en proceso. Sin embargo, un 45.0% se situaron en 

logro. 

Del mismo modo, en lo que compete al GE, un 40.0% de estudiantes se ubicaron 

en inicio, mientras que, otro 15.0% permanecieron ligados a proceso. En cambio, 

un 45.0% se colocaron en logro. Por tanto, es evidente que entre el GC y el GE no 

se presentaron diferencias entre los niveles obtenidos por los estudiantes. 

En el período de postest se encontró para el GC a un 20.0% reunidos en inicio, 

mientras que, otro 30.0% se ubicaron en proceso. Por el contrario, un 50.0% se 

acomodaron en logro. Por último, en lo que corresponde al GE, se encontró un 5% 

ubicados en proceso, en tanto que, otro 95.0% se instalaron en logro. Por tanto, en 

esta fase se percibió en las puntuaciones la existencia de diferencias significativas 

entre el GC y el GE. 
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Tabla 6 

Distribución de frecuencias de conocimiento fonémico en las fases de pretest y 

postest en niños de 5 años en una institución educativa de Lima – 2023. 

Nota. Elaboración propia. 

 

Figura 4 

Distribución de frecuencia porcentual de conocimiento fonémico en las fases de 

pretest y postest en niños de 5 años en una institución educativa de Lima – 2023. 

 

 

Interpretación: 

En esta parte, referente a conciencia fonémica, en la fase de entrada el GC se situó 

en inicio con un 50.0%, mientras que, otro 20.0% de estudiantes se ubicaron en 

proceso. Sin embargo, un 30.0% restante se posicionaron en logro. 
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  Pretest Postest 

  

Control Experimental Control  Experimental  

Niveles Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Inicio 
10 50.0% 11 55.0% 5 25.0% 0 0.0% 

Proceso 
4 20.0% 3 15.0% 3 15.0% 6 30.0% 

Logro  
6 30.0% 6 30.0% 12 60.0% 14 70.0% 

Total 
20 100.0% 20 100.0% 20 100.0% 20 100.0% 
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Del mismo modo, para el GE un 55.0% de los estudiantes se localizaron en inicio, 

en tanto que, otro 15.0% permanecieron en proceso. En cambio, otro 30.0% se 

colocaron en logro. Por tanto, en la evaluación de entrada, tanto el GC como el GE 

no presentaron diferencias entre los niveles logrados por los estudiantes. 

En la fase de salida, se encontró para el GC a un 25.0% situados en inicio. Mientras 

que, otro 15.0% se emplazaron en proceso. En cambio, otro 60.0% se posicionaron 

en logro. Por último, en lo que se refiere al GE, se encontró que un 30.0% estuvieron 

aglutinados en proceso, en tanto que, otro 70.0% se ubicaron en logro. Por tanto, 

en esta fase se presentaron diferencias entre las puntuaciones de los participantes 

del GC y GE siendo favorable para el GE, dado que este último fue beneficiario del 

programa “Jugamos con los sonidos”. 

A continuación, fue necesario aplicar la prueba de normalidad, con el objetivo 

explícito de determinar la naturaleza de los datos, razón por el cual fue necesario 

determinar esa condición mediante la prueba de normalidad. De manera que, al ser 

la muestra de 40 individuos, fue necesario aplicar la prueba de Shapiro-Wilk. 

 

Tabla 7 

Prueba de normalidad de conciencia fonológica 

 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Conciencia Fonológica Pretest ,761 40 ,000 

Conciencia Fonológica Postest ,428 40 ,000 

 

En la tabla se advierte con respecto a la CF que tanto en la fase de entrada (S-W 

= .761; p =0), así como en la de salida (S-W =.428, p =.0), se encontró en ambos 

casos que el valor p =.0<.05. por tanto, al negarse el supuesto de normalidad, se 

rechaza ésta y se afirma que la procedencia de los datos es de índole no 

paramétrica y, como se trata de un diseño cuasiexperimental, es necesario 

considerar la prueba de contraste vinculada con valores no paramétricos, esto es 

la U Mann Whitney. 
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 Prueba de contraste 

 

Hipótesis general 

 
H0: El programa jugamos con los sonidos no influye significativamente para 

desarrollar CF en niños de 5 años. 

 

Hi: El programa jugamos con los sonidos influye significativamente para desarrollar 

CF en niños de 5 años.  

Tabla 8 

Prueba U Mann Whitney de conciencia fonológica en las fases de pretest y postest. 

 
Grupos N 

Rango 
promedio Suma de rangos 

Pretest 
 
Conciencia Fonológica 
 

Control 20 20,88 417,50 

Experimental 20 20,13 402,50 

Total 40   
 
Postest 
 
 
Conciencia Fonológica 

Grupos N Rango promedio Suma de rangos 
Control 20 17,50 350,00 

Experimental 20 23,50 470,00 

Total 40   

Estadísticos de pruebaa 

 Pretest Postest 

U Mann-Whitney 192,500 140,000 

W de Wilcoxon 402,500 350,000 

Z -.219 -2.623 

Sig asintótica (bilateral) ,827 ,009 

a. Variable de agrupación: Grupos 

 

En la tabla adjunta, se evidencia que, en la etapa de pretest, el GC obtuvo como 

resultado de dividir 417,50 entre 20 (tamaño de la muestra), un rango promedio de 

20,88. De igual modo, el GE tuvo como resultado, de dividir 402,50 entre 20, un 

rango promedio de 20,13. En ambos casos es evidente que los promedios no 

mostraron diferencias, al encontrarse un valor U = 192,500, Z = -.219, p =.827 y un 

efecto r = 0.035. Es decir, la fuerza del efecto es pequeño. 

Por tanto, en la fase de pretest se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la nula. 

Esto es: El programa jugamos con los sonidos no influye significativamente para 

desarrollar CF en niños de 5 años. 
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Sin embargo, luego de aplicarse el programa “Jugamos con los sonidos”, se 

procedió nuevamente a evaluar en la etapa de postest a los participantes, tanto del 

GC como GE, obteniéndose como resultado de dividir 350 entre 20, un rango 

promedio de 17,50. En cambio, para el caso del GE se obtuvo de dividir 470.00 

entre 20, un rango promedio de 23,50. En esta oportunidad se encontró diferencias 

significativas entre las puntuaciones de ambos grupos, al hallarse un valor U = 140, 

000, Z = -2. 623, p = .009 y un efecto r = 0.415 el cual se interpreta de un efecto 

medio. 

Por tanto, a partir de los hallazgos se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

alterna. Esto es: El programa jugamos con los sonidos influye significativamente 

para el desarrollo de CF en niños de 5 años. 

 

Hipótesis específica 1 

H0: La aplicación del programa jugamos con los sonidos no influye 

significativamente en desarrollar conciencia silábica en niños de 5 años. 

 

He1: La aplicación del programa jugamos con los sonidos influye significativamente 

en desarrollar conciencia silábica en niños de 5 años.  

Tabla 9 

Prueba U Mann Whitney de conciencia silábica en las fases de pretest y postest. 

 
Grupos N 

Rango 
promedio Suma de rangos 

Pretest 
 
Conciencia silábica 
 

Control 20 21,05 421,00 

Experimental 20 19,95 399,00 

Total 40   
 
Postest 
 
 
Conciencia silábica 

Grupos N Rango promedio Suma de rangos 
Control 20 15,90 318,00 

Experimental 20 25,10 502,00 

Total 40   

Estadísticos de pruebaa 

 Pretest Postest 

U Mann-Whitney 189,000 108,000 

W de Wilcoxon 399,000 318,000 

Z -.321 -3.179 

Sig asintótica (bilateral) ,748 ,001 

a. Variable de agrupación: Grupos 
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En la tabla 8 se evaluó, en la etapa de pretest que el GC obtuvo de dividir 421,00 

entre 20, un rango promedio de 21,05. De igual modo, el GE tuvo como resultado, 

de dividir 399,00 entre 20, un rango promedio de 19,95. En ambos casos los 

promedios no mostraron diferencias, al encontrarse un valor U = 189,000, Z = -.321, 

p =.748 y un efecto r = 0.051. Es decir, la fuerza del efecto fue pequeño. 

Por tanto, en la fase de pretest se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la nula. 

Esto es: La aplicación del programa jugamos con los sonidos no influye 

significativamente en desarrollar conciencia silábica en niños de 5 años. 

Sin embargo, luego de aplicarse el programa “Jugamos con los sonidos” en la 

conciencia silábica, se procedió nuevamente a evaluar en la fase de postest, 

obteniéndose para el GC como resultado de dividir 350 entre 20, un rango promedio 

de 17,50. En cambio, para el caso del GE se obtuvo de dividir 470.00 entre 20, un 

rango promedio de 23,50. En esta oportunidad se encontró diferencias significativas 

entre las puntuaciones de ambos grupos, al hallarse un valor U = 140, 000, Z = -

3.179, p = .009 y un efecto r = 0.503 el cual se interpreta de un efecto fuerte. 

Por tanto, a partir de los hallazgos se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

alterna. Esto es: El programa jugamos con los sonidos influye significativamente 

para el desarrollo de CS en niños de 5 años. 

 

Hipótesis específica 2 

H0: La aplicación del programa jugamos con los sonidos no influye 

significativamente en desarrollar conciencia fonémica en niños de 5 años.  

   

He2: La aplicación del programa jugamos con los sonidos influye significativamente 

en desarrollar conciencia fonémica en niños de 5 años.    
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Tabla 10 

Prueba U Mann Whitney de conciencia fonémica en las fases de pretest y postest. 

 
Grupos N 

Rango 
promedio Suma de rangos 

Pretest 
 
Conciencia fonémica 
 

Control 20 20,85 417,00 

Experimental 20 20,15 403,00 

Total 40   
 
Postest 
 
 
Conciencia fonémica 

Grupos N 
Rango 

promedio Suma de rangos 
Control 20 16,50 330,00 

Experimental 20 24,50 490,00 

Total 40   

Estadísticos de pruebaa 

 Pretest Postest 

U Mann-Whitney 193,000 120,000 

W de Wilcoxon 403,000 330,000 

Z -.209 -3.104 

Sig asintótica (bilateral) ,835 ,002 

a. Variable de agrupación: Grupos 

 

En la tabla 9 se evalúa que, en la etapa de pretest, el GC obtuvo como resultado 

de dividir 417,00 entre 20, un rango promedio de 20,85. De igual modo, el GE tuvo 

como resultado de dividir 403,00 entre 20, un rango promedio de 20,15. En ambos 

casos es evidente que los promedios no mostraron diferencias, al encontrarse un 

valor U = 193,000, Z = -.209, p =.835 y un efecto r = 0.033. Es decir, la fuerza del 

efecto es pequeño. 

Por tanto, en la fase de pretest se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la nula. 

Esto es: La aplicación del programa jugamos con los sonidos no influye 

significativamente en desarrollar conciencia fonémica en niños de 5 años.  

Sin embargo, luego de aplicarse el programa “Jugamos con los sonidos” en la 

conciencia fonémica de niños de 5 años en una institución educativa de Lima – 

2023, se procedió nuevamente a evaluar en la fase de postest a los estudiantes 

tanto del GC como del GE, obteniéndose como resultado de dividir 330 entre 20, 

un rango promedio de 16,50. En cambio, para el caso del grupo experimental se 

obtuvo de dividir 490.00 entre 20, un rango promedio de 24,50. En esta oportunidad 
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se encontró diferencias significativas entre las puntuaciones de ambos grupos, al 

hallarse un valor U = 120,000, Z = -3.104, p = .002 y un efecto r = 0.491 el cual se 

interpreta de un efecto medio. 

Por tanto, a partir de los hallazgos se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

alterna. Esto es: La aplicación del programa jugamos con los sonidos influye 

significativamente para desarrollar conciencia fonémica en niños de 5 años.  
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V. DISCUSIÓN 

En relación a los resultados obtenidos, cabe precisar con respecto al objetivo 

general que los resultados descriptivos advierten de la variación producida por la 

intervención pedagógica en los estudiantes. Para ello, se enfatizó en las sesiones 

la aplicación de actividades dentro del programa. La finalidad consistió en optimizar 

en los beneficiarios pequeños los niveles de CF, a partir de los datos obtenidos de 

aplicar el PECO. De modo que, en este estudio participaron 40 niños. Es decir, GC 

(20) y el GE (20). 

En la fase de pretest, los niños evaluados con el PECO evidenciaron un nivel 

de logro en ambos grupos, oscilando las proporciones entre 45.0% (GC) y 50.0% 

(GE). Este hallazgo, revela que los estudiantes habían adquirido ciertas habilidades 

en materia de conciencia fonológica. Esto permite colegir que los niños mostraron 

habilidades de CF, antes de la intervención. 

Dictaminado la aplicación del programa jugando con sonidos, se procedió 

nuevamente a evaluar y en esta oportunidad se encontró que en 100.0% los niños 

estaban situados en el nivel de logro. Mientras que, los otros del GC lograron en un 

50.0% ubicarse en dicho nivel. Esta diferencia se corroboró en el plano inferencial 

al obtenerse rangos promedio en el postest (GC= 17.50) y (GE = 23.50) los cuales 

estuvieron asociados a un valor (U = 140,00; Z = -2.623; p =.009 < .01). Este 

resultado, permitió validar la hipótesis general, a través de la hipótesis alterna e 

inferir que el programa jugamos con los sonidos influye significativamente en el 

desarrollo de la CF en niños de 5 años, y advertir una tasa de variación de 6 puntos. 

El resultado hallado coincide en líneas generales con otro estudio realizado 

en Colombia entre niños de un centro educativo preescolar. Pues, basándose en el 

diseño cuasiexperimental y aplicando un programa “Jugando con los sonidos”, 

Sánchez y Requena (2018) lograron estimular y mejorar la conciencia fonológica. 

Ellos partieron de comprobar que el 87.5% de los niños pertenecientes al GC 

estaban situados en un nivel promedio, mientras que, otro 95.8% que 

correspondían al GE se hallaban en el mismo promedio. Sin embargo, luego de 

realizarse la intervención, se produjo una mejora importante en el GE al encontrarse 

que un 100.0% de los niños había escalado un nivel más, es decir, superior, contra 

un 16.7% que lograron los del GC en ese mismo nivel. Mientras que, otro 75% se 
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encontrada en el nivel promedio. De manera que, la validez de la mejora de la CF 

que se produjo en el GE este resultado puede ser consecuencia de la 

implementación del programa. De manera que, al comparar los hallazgos, se 

comprobó que rango promedio fue GC = 12.54 y GE= 36.47 con un p =.000<.001, 

lo que permite advertir una diferencia puntual de 23.93. Esto permite colegir una 

mejor performance en la aplicación del programa. 

Este hallazgo revela, desde una perspectiva empírica, el nexo que guarda 

los niveles de CF, los mismos que descansan en el conocimiento silábico, fonémico 

y de la rima. Y, donde tiene un papel protagónico, porque va de lo simple a lo 

complejo, la rima, la cual se convierte en la unidad más sencilla para que los niños 

puedan identificar y segmentarlas en sílabas, a través de las canciones y juegos, 

proyectándose al conocimiento de un bagaje de unidades sonoras que se articulan 

de manera independiente y luego sirve de base para que los niños construyan 

palabras habladas y luego se familiaricen con los aspectos fonémicos (Vernon, 

1998; Vieiro y Gómez, 2004; Sánchez y Requena, 2018). 

Asimismo, los resultados encontrados tienen relevancia con el estudio de 

Rosario (2019) quien aplicó un programa denominado PENOZU, desde una mirada 

paramétrica. Demostró durante la fase de postest nuevos avances por parte del GE 

en el que se diversificó sus avances con un 40% en el nivel logro previsto y otro 

50% en el nivel en proceso. Muy distinto a lo alcanzado por el GC que siguió con 

un 76% en el nivel inicio y un 24% en proceso. Concatenado con lo señalado, en la 

parte inferencial, utilizó la prueba t para el cual obtuvo un t(calculado) = 15.56 que 

al ser comparado con el t(tabla) = 1.72, se puso en evidencia que 15.56 > 1.72. De 

esta forma encontró diferencias significativas entre las puntuaciones de conciencia 

fonológica como resultado del estímulo recibido a través del programa. Este 

resultado permite advertir la importancia que hay que poner en las habilidades para 

reconocer y manejar los componentes individuales de los sonidos en el lenguaje 

hablado, que vienen a ser las sílabas y fonemas como unidades más pequeñas de 

la segmentación de palabras (Ramos y Cuadrado, 2006). 

Por último, los hallazgos del estudio que se consignan en la discusión, 

coincidieron con el hallazgo de Défaz (2020) quien se encargó de analizar la 

influencia de su programa, así como también se enfocó en estudiar su funcionalidad 
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y factores presentes durante el proceso, es decir, cuáles son y cuáles son los 

elementos que representan al momento de impartir conocimiento en la adquisición 

del lenguaje hablado en niños de 4 y 5 años. El método que empleó fue aplicado, 

el diseño de estudio fue cuasiexperimental. Para ello, realizó el estudio con una 

muestra de 20 alumnos, obteniendo como resultado evidencia en el grupo 

experimental, al comprobar el incremento de resultados a diferencia del GC con 

una distancia de 0,25 en beneficio del GE. Llegando a la conclusión que un 69% de 

estudiantes aumentaron de manera positiva su conocimiento fonológico al 

experimentar el programa. 

En conclusión, el programa de juego con sonidos implementado en esta 

institución educativa inicial de Lima ha demostrado ser efectivo para fomentar la 

CF, la conciencia silábica y fonémica, ambas articuladas y vinculadas con la cual la 

fortalecen. De modo que, estos resultados respaldan la importancia de abordar de 

manera activa y sistemática el desarrollo de las habilidades fonológicas durante la 

etapa inicial de la educación para sentar las bases del aprendizaje de la 

lectoescritura. 

En referencia al objetivo específico 1, cabe resaltar, de acuerdo con las 

evidencias empíricas obtenidas, se obtuvo en la fase de postest (GC = 15.90; GE 

= 215.10) asociado a un valor (Z = -3.179; p =.001). Este hallazgo resultó similar al 

encontrado por Sánchez y Requena (2018) quienes en la fase de postest, 

encontraron que los rangos promedio (GC= 13.06, GE= 35.94) diferían, siendo en 

este caso el valor (U =12.5; p =.000 < .01) con el cual se demostró también 

diferencias significativas, estas diferencias reposan en el cambio producido por el 

programa jugando con sonidos al permitir el incremento de los niveles de CF en la 

conciencia silábica. De modo que, esta tiene la capacidad de reconocer las 

diferentes combinaciones de fonemas que constituyen palabras construidas a partir 

de principios alfabéticos (Suárez-Yépez, 2019; Wrigh y Jacobs, 2023). Es decir, se 

refiere a la capacidad de identificar y separar las sílabas en las palabras, se observó 

un progreso significativo en los niños después de participar en el programa. De 

manera que, han desarrollado la habilidad de segmentar las palabras en sílabas y 

reconocer patrones silábicos en diferentes contextos. Este avance es crucial porque 
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al ser un elemento dinámico, estimulante y retador coadyuva al desarrollo de la 

lectoescritura, yendo de lo simple a lo complejo. 

Asimismo, otro estudio que coincide con lo hallado aquí, pero desde una 

mirada paramétrica, es el estudio de Evaristo (2019) quien encontró en la fase de 

postest como rango promedio (GC= 6.09; GE=12.23) con un valor (t =-12.710; p 

=.000 <.01). Es decir, mediante el método LOLE que fue concebido para 

incrementar la CF entre niños de 5 años de una institución educativa de Lima 

Provincia (Huaral), reportó la existencia de diferencias significativas en los 

resultados obtenidos por ambos grupos, comprobándose la efectividad del método. 

Ante estas evidencias que se discuten, surgen en el plano práctico, vale decir, de 

la aplicación, el surgimiento de diversas tareas en el que se realiza las múltiples 

combinaciones de palabras, pseudopalabras, sílabas, permitiendo estimular, 

agudizar y mejorar la conciencia silábica (Clemente, 1999; Velarde, 2008). También 

cabe destacar el hallazgo de Zapata (2023) también obtuvo un (t (calculado) = -

2.234, p = .032 <.05), para conciencia silábica, confirmando el papel dinámico que 

ejerce el lenguaje musical en la CF, sobre todo, en la conciencia silábica. 

En mención al objetivo específico 2, cabe destacar para la conciencia 

fonémica, en la fase de postest, un valor (GC = 16.50; GE = 24.50), es evidente la 

diferencia en 8 puntos. Asimismo, se obtuvo un valor (Z = -3.104; p =.002 < .01). 

Este hallazgo, permite afirmar que la conciencia fonémica, implica la capacidad de 

identificar y manipular los sonidos individuales o fonemas en las palabras, se 

evidenció un incremento en la habilidad de los niños para discernir y jugar con los 

sonidos específicos de las palabras. Han adquirido conciencia de que las palabras 

están compuestas por sonidos individuales y han desarrollado la capacidad de 

segmentar y combinar fonemas, lo cual es esencial para la decodificación y la 

comprensión lectora. 

En esta línea, cabe destacar las coincidencias encontradas, como la de 

Zapata (2023) quien obtuvo un (t (calculado) = -2.557, p = .015 <.05) para 

conciencia fonémica. De igual forma, con respecto a los aportes de Sánchez y 

Requena (2018) quienes encontraron en relación a conciencia fonémica un rango 

promedio (GC= 21.23, GE= 27.77) con un valor (U =209.5; p =.104). Pero, en la 

fase de postest se obtuvo como rangos promedio (GC=12.75, GE= 36.25) asociada 
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con un valor (U = 6.00; p =.000 <.01). Por tanto, estas diferencias reposan en el 

cambio producido por el programa jugando con sonidos al permitir el incremento de 

los niveles de CF y de sus respectivas dimensiones. 

De igual forma, Evaristo (2019) encontró para conocimiento fonémico, en la 

fase de pretest, se rangos promedio (GC=5.00; GE=4.05) para un valor (t =1.779; 

p = .082 >.05), pero en la fase de postest, se tuvo (GC=4.50; GE= 10.59) asociado 

a un valor (t =-13.589; p =.000 <.01). Esto quiere decir, desde una mirada 

paramétrica, el comportamiento de las puntuaciones numéricas referidas a la 

conciencia fonémica tiene un efecto favorable, porque se sustenta en la capacidad 

de manipular fonemas, que son las unidades más pequeñas de los sonidos 

(Fogarty, 2014). A partir de estos hallazgos, se colige es uno de los mejores 

predictores de la adquisición de la lectura de los niños (Ehri et al., 2001) y la más 

avanzada habilidad de conciencia fonológica (Fogarty,2014; Lerner & Lonigan, 

2016). 

Por otro lado, si bien es cierto en diferentes latitudes se encuentran 

semejanzas en cuando a la mejora que genera el programa de juegos y sonidos, 

sin embargo, una limitación es que estos resultados son específicos de la muestra 

de niños participantes en la institución educativa inicial de Lima y no pueden 

generalizarse a otras poblaciones. Sin embargo, estos hallazgos ofrecen 

perspectivas prometedoras sobre la eficacia de los programas de juego con 

sonidos, porque enriquecen con nuevas estrategias, recursos y materiales la CF de 

los niños. 

Continuando con la discusión de resultados, es importante destacar 

específicamente el impacto del programa llevado a la práctica para estimular la 

conciencia fonémica en el grupo objetivo. Permite que la conciencia fonémica, se 

agudice en los niños, porque les da la capacidad para identificar y después 

manipular diversos sonidos propios (fonemas) por medio de las palabras. Esta 

habilidad es fundamental para la lectura, ya que implica familiarizarse con los 

sonidos, aprender con ellos las palabras que han de fijar el rumbo a la lectura. Un 

proceso constructivo que comienza con la asociación de sonidos y las letras 

escritas. 
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Los resultados del programa indican que los niños participantes han experimentado 

mejoras significativas en su conciencia fonémica después de participar en las 

actividades centradas en los sonidos de las palabras. Han demostrado una mayor 

capacidad para identificar y distinguir los sonidos individuales en las palabras y han 

adquirido la habilidad de manipular y combinar fonemas para formar nuevas 

palabras. 

Estos hallazgos son consistentes con la literatura existente, porque 

corroboran el desempeño activo de la CF ligado con el aprendizaje de nuevas 

palabras, imágenes y palabras, todas entremezcladas para suscitar aprendizajes 

estimulantes en los niños, a través de la lectura. Esto es de suma importancia, 

porque amplía la capacidad de diferenciar, así como de manipular los sonidos 

particulares asociados con las palabras, permitiendo en dicho proceso la 

decodificación de las palabras escritas y, de esta forma, garantizar nuevas formas 

de aprendizaje del lenguaje, a partir de situaciones ligadas con el quehacer de los 

niños.  

Los resultados encontrados indicaron que la implantación del programa 

evidenció mejorar la conciencia fonémica de los niños. Este progreso se debe 

fundamentalmente a las diversas estrategias empleadas en la intervención. De este 

modo, actividades como la segmentación y manipulación de fonemas, juegos de 

rimas y ejercicios de asociación entre sonidos y letras, concitan la curiosidad de los 

niños y los animan a explorar nuevas cosas. En suma, estas actividades han 

proporcionado el escenario propicio para que los niños se desenvuelvan libremente 

y aprovechen las rutinas para explorar nuevos sonidos, inventar y experimentar con 

los sonidos del lenguaje de una manera lúdica y estimulante.                        

Por otro lado, cabe señalar que la conciencia fonémica es un proceso 

gradual y que los resultados del programa representan un avance significativo en 

esta área para los niños de 5 años. Sin embargo, se debe tener muy en cuenta el 

desarrollo individual, esto es, ver sus ritmos de asimilación y hacer, toda vez que 

algunos pueden requerir más tiempo y práctica para alcanzar niveles más 

avanzados de conciencia fonémica. 
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En conclusión, el programa de juego con sonidos ha demostrado ser eficaz y ejerce 

un efecto gratificante en la mejora de la conciencia fonémica. De manera que, estos 

resultados respaldan la importancia de incluir actividades y estrategias que 

promuevan la conciencia fonémica en el currículo educativo del nivel inicial. Al 

proporcionar a los niños las habilidades necesarias para que ellos puedan 

identificar y apropiarse de los sonidos del habla, se sientan los pilares de un 

aprendizaje exitoso y se contribuye a reducir la brecha en materia de lectura y 

escritura en un futuro inmediato dentro del ciclo educativo. 

Finalmente, en cuanto a las limitaciones de este estudio, es importante tener 

en cuenta que los resultados están limitados a la muestra de niños de un centro 

educativo específico de Lima de manera que, sirve de guía para que se replique en 

otras instituciones, pero al mismo tiempo, evitar el riesgo de generalización, porque 

los contextos son diversos y complejos. 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

VI. CONCLUSIONES 

 

Primera: 

En relación al objetivo general se determinó el efecto de la aplicación del programa 

jugamos con los sonidos en la CF de niños de 5 años. Al hallarse en el GE un nivel 

de logro del 100.0% en el postest y comprobarse en el dominio inferencial el 

hallazgo de un valor (Z = -2.623; p =.000 <.01), lo que confirma la hipótesis general 

planteada. 

 

Segunda: 

Con relación al objetivo específico uno se determinó el efecto de la aplicación del 

programa jugamos con los sonidos en la conciencia silábica de niños de 5 años. Al 

hallarse en el GE un nivel de logro del 95.0% en el postest y comprobarse en el 

ámbito inferencial el hallazgo de un valor (Z = -3.179; p =.001 <.01), lo que confirma 

la hipótesis específica uno planteada. 

 

Tercera: 

En relación al objetivo específico dos se determinó el efecto de la aplicación del 

programa jugamos con los sonidos en la conciencia fonémica de niños de 5 años. 

Al hallarse en el GE un nivel de logro del 70.0% en el postest y comprobarse en el 

campo inferencial el hallazgo de un valor (Z = -3.104; p =.002 <.01), lo que confirma 

la hipótesis específica dos planteada. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Primera: 

Sugerir a las autoridades de la UGEL para que profundicen, a través de las 

instancias correspondientes, en la investigación sobre la efectividad del programa 

de juego con sonidos para niños con dificultades específicas en la CF. Esta 

investigación podría examinar cómo se pueden personalizar las actividades y 

estrategias del programa para abordar las necesidades individuales de los niños 

detectados con dificultades en el entrenamiento de CF, como aquellos con 

trastornos del lenguaje o dislexia. 

 

Segunda: 

Sugerir al personal que tiene responsabilidad en la gestión del centro educativo, a 

estimular la investigación sobre la transferencia de habilidades de conciencia 

silábica a la lectura y escritura, con el propósito de explorar cómo el desarrollo de 

la conciencia silábica a través del programa de juego con sonidos se relaciona con 

las destrezas de lecto-escritura. Y, por ende, realizar un monitoreo sistemático a 

los participantes y evaluar cómo las habilidades de conciencia silábica adquiridas 

se traducen en un mejor rendimiento en estas áreas. 

 

Tercera: 

Sugerir a las docentes del nivel inicial profundizar en la investigación sobre la 

integración de la conciencia fonémica en actividades de juego con sonidos. Dado 

que la conciencia fonémica es una habilidad más avanzada dentro del desarrollo 

fonológico, sería interesante investigar cómo se puede integrar de manera efectiva 

en las actividades y juegos existentes del programa. Esta investigación podría 

explorar la mejor forma de introducir y desarrollar la conciencia fonémica en los 

niños de 5 años, teniendo en cuenta sus habilidades y niveles de desarrollo 

actuales. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Tabla de operacionalización de variables 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables 

de estudio 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

 Escala 

  de medición 

Indicadores     Dimensión 

 

 

 

CONCIENC

IA 

FONOLÓGI

CA 

se refiere a la 

habilidad del 

estudiante para 

ser consciente 

y manejar los 

componentes 

más básicos 

del lenguaje 

hablado, como 

son las sílabas 

y fonemas. 

El instrumento PECO 

será utilizada para medir 

la variable dependiente, 

la cual evalúa el CF de los 

estudiantes de cinco años 

a través de 30 ítems 

organizados en dos 

dimensiones: 

conocimiento silábico y 

conocimiento fonémico. 

Conocimie

nto silábico 

 

 

 

Conocimie

nto 

fonémico 

 

 

 

 

Identificación de 

silabas, 

Adición de sílabas 

Omisión de sílabas 

 

Identificación de    

fonemas, 

Adición de 

fonemas 

Omisión de 

fonemas 

 

1. Puntaje    

directo (PD) 

 2. Cálculos: 

Aciertos  

3. Categoría 

basada en 

percentiles:  

-Baja 

-Promedio  

-Alta 
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Anexo 2.  

Instrumentos de recolección de datos  

 

 

 



51 

 

 

 



52 

 

 

 



53 

 

 

 
 



54 

 

 

 
 

 



55 

 

 

 

 



56 

 

Anexo 3 

 

Ficha técnica de la variable conciencia fonológica 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumento  Prueba PECO 

Autor original                                         Ramos y Cuadrado  

Fecha que fue publicado                       2006 

Adaptación en Perú                             Quiroz y Suárez 

Año que fue adaptado                           2016 

Propósito 

 

 

Utilización                                              Individual y colectiva 

Población                                               Niños de 5 años de un centro 

educativo 

Calificación                                            Ordinal y escala de likert 

 

Determinar si los niños tienen la capacidad 

de tener conocimiento y emplear oralmente 

las unidades fundamentales del lenguaje, 

tales como las silabas y los sonidos 

individuales del habla 

Fuente: Prueba PECO (2006; 2016). 
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Anexo 4 

Confiabilidad  

 

 

 

N° Item1 Item2 Item3 Item4 Item5 Item6 Item7 Item8 Item9 Item10 Item11 Item12 Item13 Item14 Item15 Item16 Item17 Item18 Item19 Item20 Item21 Item22 Item23 Item24 Item25 Item26 Item27 Item28 Item29 Item30 PD

E1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 25

E2 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 17

E3 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 21

E4 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 15

E5 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

E6 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9

E7 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 13

E8 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 10

E9 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

E10 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 13

E11 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 13

E12 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 22

E13 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 22

E14 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 19

E15 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 25

E16 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7

E17 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 10

E18 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20

E19 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 11

E20 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12

Suma 14 11 11 14 8 7 14 7 9 9 10 16 13 10 11 11 13 7 10 9 12 8 5 8 9 8 11 9 8 8 34.95
p 0.7 0.55 0.55 0.7 0.4 0.35 0.7 0.35 0.45 0.45 0.5 0.8 0.65 0.5 0.55 0.55 0.65 0.35 0.5 0.45 0.6 0.4 0.25 0.4 0.45 0.4 0.55 0.45 0.4 0.4
q 0.3 0.45 0.45 0.3 0.6 0.65 0.3 0.65 0.55 0.55 0.5 0.2 0.35 0.5 0.45 0.45 0.35 0.65 0.5 0.55 0.4 0.6 0.75 0.6 0.55 0.6 0.45 0.55 0.6 0.6

Σp*q 0.21 0.25 0.25 0.21 0.24 0.23 0.21 0.23 0.25 0.25 0.25 0.16 0.23 0.25 0.25 0.25 0.23 0.23 0.25 0.25 0.24 0.24 0.19 0.24 0.25 0.24 0.25 0.25 0.24 0.24 7.02

1.03 0.799

KR-20 0.827

                                          IDENTIFICACIÓN SILÁBICA ADICIÓN SILABICA OMISIÓN SILÁBICA

CONOCIMIENTO SILÁBICO 

IDENTIFICACIÓN FONÉMICA ADICIÓN FONÉMICA                                             OMISIÓN FONÉMICA

CONOCIMIENTO FONOLÓGICO
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Anexo 5 

Data pretest y postest: Grupo control y experimental 

GRUPO CONTROL PRETEST 

 CONOCIMIENTO SILÁBICO CONOCIMIENTO FONÉMICO   

 IDENTIFICACIÓN 
SILÁBICA 

ADICIÓN SILABICA OMISIÓN SILÁBICA 
IDENTIFICACIÓN 

FONÉMICA 
ADICIÓN FONÉMICA OMISIÓN FONÉMICA   

N° 
Ite
m1 

Ite
m2 

Ite
m3 

Ite
m4 

Ite
m5 

Ite
m6 

Ite
m7 

Ite
m8 

Ite
m9 

Ite
m1
0 

Ite
m1
1 

Ite
m1
2 

Ite
m1
3 

Ite
m1
4 

Ite
m1
5 

Item
16 

Ite
m1
7 

Ite
m1
8 

Ite
m1
9 

Ite
m2
0 

Item
21 

Ite
m2
2 

Ite
m2
3 

Ite
m2
4 

Ite
m2
5 

Item
26 

Ite
m2
7 

Ite
m2
8 

Ite
m2
9 

Ite
m3
0 

PD 
NIV
EL 

E1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 19 3 

E2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 25 3 

E3 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 21 3 

E4 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 18 3 

E5 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 17 3 

E6 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 23 3 

E7 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 15 2 

E8 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 15 2 

E9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 17 3 

E1
0 

0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 13 2 

E1
1 

1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 17 3 

E1
2 

1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 2 

E1
3 

1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 

E1
4 

1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 

E1
5 

0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 
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E1
6 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 18 3 

E1
7 

1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 16 3 

E1
8 

1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 14 2 

E1
9 

0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8 1 

E2
0 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 1 

Su
ma 

15 13 14 13 11 11 13 12 11 11 8 10 11 8 9 12 10 14 12 11 8 10 4 4 8 6 7 10 7 5 
28.
94 

 

p 
0.7
5 

0.6
5 

0.7 
0.6
5 

0.5
5 

0.5
5 

0.6
5 

0.6 
0.5
5 

0.5
5 

0.4 0.5 
0.5
5 

0.4 
0.4
5 

0.6 0.5 0.7 0.6 
0.5
5 

0.4 0.5 0.2 0.2 0.4 0.3 
0.3
5 

0.5 
0.3
5 

0.2
5 

  

q 
0.2
5 

0.3
5 

0.3 
0.3
5 

0.4
5 

0.4
5 

0.3
5 

0.4 
0.4
5 

0.4
5 

0.6 0.5 
0.4
5 

0.6 
0.5
5 

0.4 0.5 0.3 0.4 
0.4
5 

0.6 0.5 0.8 0.8 0.6 0.7 
0.6
5 

0.5 
0.6
5 

0.7
5 

  

Σp*
q 

0.1
9 

0.2
3 

0.2
1 

0.2
3 

0.2
5 

0.2
5 

0.2
3 

0.2
4 

0.2
5 

0.2
5 

0.2
4 

0.2
5 

0.2
5 

0.2
4 

0.2
5 

0.24 
0.2
5 

0.2
1 

0.2
4 

0.2
5 

0.24 
0.2
5 

0.1
6 

0.1
6 

0.2
4 

0.21 
0.2
3 

0.2
5 

0.2
3 

0.1
9 

6.8
8 

 

               1.0
7 

              1.0
7 

0.7
62 

 

                              KR-
20 

0.8
17 
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Anexo 6 

GRUPO EXPERIMENTAL: PRETEST 

  CONOCIMIENTO SILÁBICO  CONOCIMIENTO FONÉMICO     

  
                                          

IDENTIFICACIÓN SILÁBICA ADICIÓN SILABICA  OMISIÓN SILÁBICA 
IDENTIFICACIÓN 

FONÉMICA ADICIÓN FONÉMICA 
                                            

OMISIÓN FONÉMICA 
    

N° Ite
m1 

Ite
m2 

Ite
m3 

Ite
m4 

Item
5 

Ite
m
6 

Ite
m
7 

Ite
m
8 

Ite
m
9 

Ite
m1
0 

Ite
m1
1 

Ite
m1
2 

Ite
m1
3 

Ite
m1
4 

Ite
m1
5 

Ite
m1
6 

Ite
m1
7 

Ite
m1
8 

Ite
m1
9 

Ite
m2
0 

Ite
m2
1 

Ite
m2
2 

Ite
m2
3 

Ite
m2
4 

Ite
m2
5 

Ite
m2
6 

Ite
m2
7 

Ite
m2
8 

Ite
m2
9 

Ite
m3
0 

P
D 

Ni
ve
l 

E1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 19 3 

E2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 25 3 

E3 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 21 3 

E4 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 15 2 

E5 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 17 3 

E6 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 23 3 

E7 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 11 2 

E8 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 15 2 

E9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 16 3 

E1
0 

0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 11 2 

E1
1 

1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3 

E1
2 

1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 2 

E1
3 

1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 

E1
4 

1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 

E1
5 

0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 
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E1
6 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 18 3 

E1
7 

1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 16 3 

E1
8 

1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 14 2 

E1
9 

0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8 1 

E2
0 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 1 

Su
m
a 

15 13 14 13 11 11 13 12 11 9 7 8 10 7 8 12 10 14 12 11 8 9 4 4 8 6 7 10 5 3 
30
.7
2 

  

p 0.75 0.65 0.7 0.65 0.55 
0.
55 

0.
65 

0.
6 

0.
55 

0.4
5 

0.3
5 

0.4 0.5 
0.3
5 

0.4 0.6 0.5 0.7 0.6 
0.5
5 

0.4 
0.4
5 

0.2 0.2 0.4 0.3 
0.3
5 

0.5 
0.2
5 

0.1
5 

   

q 0.25 0.35 0.3 0.35 0.45 
0.
45 

0.
35 

0.
4 

0.
45 

0.5
5 

0.6
5 

0.6 0.5 
0.6
5 

0.6 0.4 0.5 0.3 0.4 
0.4
5 

0.6 
0.5
5 

0.8 0.8 0.6 0.7 
0.6
5 

0.5 
0.7
5 

0.8
5 

   

Σp
*q 

0.19 0.23 0.21 0.23 0.25 
0.
25 

0.
23 

0.
24 

0.
25 

0.2
5 

0.2
3 

0.2
4 

0.2
5 

0.2
3 

0.2
4 

0.2
4 

0.2
5 

0.2
1 

0.2
4 

0.2
5 

0.2
4 

0.2
5 

0.1
6 

0.1
6 

0.2
4 

0.2
1 

0.2
3 

0.2
5 

0.1
9 

0.1
3 

3.
24 

 

                                                            
1.0
3 

0.
89
5 

 

                                
                              

0.
92
5 
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Anexo 7 

GRUPO CONTROL: POSTEST 

 
CONOCIMIENTO SILÁBICO  CONOCIMIENTO FONOLÓGICO   

  
                                          

IDENTIFICACIÓN SILÁBICA ADICIÓN SILABICA  OMISIÓN SILÁBICA 
IDENTIFICACIÓN 

FONÉMICA ADICIÓN FONÉMICA 
                                            

OMISIÓN FONÉMICA 
    

N° Ite
m1 

Ite
m2 

Ite
m3 

Ite
m4 

Item
5 

Ite
m
6 

Ite
m
7 

Ite
m
8 

Ite
m
9 

Ite
m1
0 

Ite
m1
1 

Ite
m1
2 

Ite
m1
3 

Ite
m1
4 

Ite
m1
5 

Ite
m1
6 

Ite
m1
7 

Ite
m1
8 

Ite
m1
9 

Ite
m2
0 

Ite
m2
1 

Ite
m2
2 

Ite
m2
3 

Ite
m2
4 

Ite
m2
5 

Ite
m2
6 

Ite
m2
7 

Ite
m2
8 

Ite
m2
9 

Ite
m3
0 

P
D 

Ni
ve
l 

E1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 28 3 

E2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 23 3 

E3 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 21 3 

E4 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 3 

E5 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 19 3 

E6 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 23 3 

E7 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 3 

E8 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 13 2 

E9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 20 3 

E1
0 

1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 19 3 

E1
1 

1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 23 3 

E1
2 

1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 23 3 

E1
3 

1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 13 2 

E1
4 

1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 14 2 

E1
5 

1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 11 2 

E1
6 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 18 3 
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E1
7 

1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 17 3 

E1
8 

1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 17 3 

E1
9 

1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 11 2 

E2
0 

1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 13 2 

Su
m
a 

19 14 15 13 10 16 15 15 11 12 13 16 11 9 7 11 14 14 11 12 15 11 10 11 14 13 10 11 8 8 
22
.4
7 

 

p 0.95 0.7 0.75 0.65 0.5 
0.
8 

0.
75 

0.
75 

0.
55 

0.6 
0.6
5 

0.8 
0.5
5 

0.4
5 

0.3
5 

0.5
5 

0.7 0.7 
0.5
5 

0.6 
0.7
5 

0.5
5 

0.5 
0.5
5 

0.7 
0.6
5 

0.5 
0.5
5 

0.4 0.4    

q 0.05 0.3 0.25 0.35 0.5 
0.
2 

0.
25 

0.
25 

0.
45 

0.4 
0.3
5 

0.2 
0.4
5 

0.5
5 

0.6
5 

0.4
5 

0.3 0.3 
0.4
5 

0.4 
0.2
5 

0.4
5 

0.5 
0.4
5 

0.3 
0.3
5 

0.5 
0.4
5 

0.6 0.6    

Σp
*q 

0.05 0.21 0.19 0.23 0.25 
0.
16 

0.
19 

0.
19 

0.
25 

0.2
4 

0.2
3 

0.1
6 

0.2
5 

0.2
5 

0.2
3 

0.2
5 

0.2
1 

0.2
1 

0.2
5 

0.2
4 

0.1
9 

0.2
5 

0.2
5 

0.2
5 

0.2
1 

0.2
3 

0.2
5 

0.2
5 

0.2
4 

0.2
4 

6.
56 

 

                                                            
1.0
3 

0.
70
8  

                                                              
0.
73
3  
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Anexo 8 

GRUPO EXPERIMENTAL:POSTEST 

 
CONOCIMIENTO SILÁBICO  CONOCIMIENTO FONOLÓGICO   

  
                                          

IDENTIFICACIÓN SILÁBICA ADICIÓN SILABICA  OMISIÓN SILÁBICA 
IDENTIFICACIÓN 

FONÉMICA ADICIÓN FONÉMICA 
                                            

OMISIÓN FONÉMICA 
  

  

N° Item
1 

Item
2 

Item
3 

Item
4 

Item
5 

Ite
m
6 

Ite
m
7 

Ite
m
8 

Ite
m
9 

Ite
m1
0 

Ite
m1
1 

Ite
m1
2 

Ite
m1
3 

Ite
m1
4 

Ite
m1
5 

Ite
m1
6 

Ite
m1
7 

Ite
m1
8 

Ite
m1
9 

Ite
m2
0 

Ite
m2
1 

Ite
m2
2 

Ite
m2
3 

Ite
m2
4 

Ite
m2
5 

Ite
m2
6 

Ite
m2
7 

Ite
m2
8 

Ite
m2
9 

Ite
m3
0 

P
D 

Ni
ve
l 

E1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 29 3 

E2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 27 3 

E3 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 3 

E4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 3 

E5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 3 

E6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 3 

E7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 3 

E8 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 20 3 

E9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 3 

E1
0 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 29 
3 

E1
1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 25 
3 

E1
2 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 
3 

E1
3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 25 
3 

E1
4 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 21 
3 
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E1
5 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 25 
3 

E1
6 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 24 
3 

E1
7 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 29 
3 

E1
8 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 29 
3 

E1
9 

1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26 
3 

E2
0 

1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 21 
3 

Su
m
a 

19 19 20 19 18 19 19 19 17 18 20 16 18 19 14 20 17 19 19 19 18 18 15 18 20 18 18 18 14 11 
10
.8
0  

p 0.95 0.95 1 0.95 0.9 
0.
95 

0.
95 

0.
95 

0.
85 

0.9 1 0.8 0.9 
0.9
5 

0.7 1 
0.8
5 

0.9
5 

0.9
5 

0.9
5 

0.9 0.9 
0.7
5 

0.9 1 0.9 0.9 0.9 0.7 
0.5
5 

  
 

q 0.05 0.05 0 0.05 0.1 
0.
05 

0.
05 

0.
05 

0.
15 

0.1 0 0.2 0.1 
0.0
5 

0.3 0 
0.1
5 

0.0
5 

0.0
5 

0.0
5 

0.1 0.1 
0.2
5 

0.1 0 0.1 0.1 0.1 0.3 
0.4
5 

  
 

Σp
*q 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 
0.
0 

0.
0 

0.
0 

0.
1 

0.1 0.0 0.2 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 
2.
56  

                                                            
1.0
3 

0.
76
3  

                                                              
0.
79
0  
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Anexo 9 

Evidencia del trabajo estadístico  
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Anexo 10 
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Anexo 11 
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Anexo 12 
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Anexo 13 
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Anexo 14 

 

PROGRAMA JUGANDO CON 

LOS SONIDOS 

 

í  

ñ
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PROPUESTA DEL PROGRAMA 

1. DENOMINACIÓN 

 

Jugamos con los sonidos en la conciencia fonológica de niños de 5 años de una 

institución educativa de Lima-2023. 

 

2. DATOS INFORMATIVOS 

2.1.  Institución Educativa            :   0013 Pastorcitos de Fátima. 

2.2. Dirección                               : Los Olivos 

2.3.  Tipo de gestión                     : Publica 

2.4. Modalidad                               : Educación Básica Regular 

2.5. Nivel Educativo                      : Inicial 

2.6. Turno                                     : Tarde 

2.7. Comunidad Educativa:           

       Número de estudiantes          : 73 estudiantes de 5 años.  

       Número de docentes              : 8 

       Número de auxiliares             : 8 

2.8 . Duración del programa: 5 semanas 

3. MARCO REFERENCIAL  

Se observa que, en el centro educativo, los estudiantes evidencian muchas 

dificultades en la comunicación verbal y la discriminación de los sonidos por lo 

cual les entorpece el reconocer las silabas y fonemas, lo que significa que 

carecen de algunos sonidos en su léxico, durante la interacción con sus pares 

se puede corroborar que les dificulta describir objetos y presentan problemas en 

su pronunciación. 

 

4. MARCO TEOLÓGICO 

4.1 Objetivo General  

Determinar el efecto de la aplicación del programa jugamos con los sonidos en 

la conciencia fonológica de niños de 5 años 
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Objetivos específicos  

Determinar el efecto de la aplicación del programa jugamos con los 

sonidos en la conciencia silábica de niños de 5 años.  

 Determinar el efecto del programa jugamos con los sonidos en la 

conciencia fonémica de niños de 5 años. 

5. MARCO SUSTANTIVO 

El programa actual está estructurado por 12 actividades, cada cual con su 

propósito para alcanzar en los niños el desarrollo de la conciencia fonológica 

mediante estrategias relacionadas con el objetivo de cada sesión. Emplearemos 

el juego como factor principal, usando diversos materiales para trabajar ambas 

dimensiones de la conciencia fonológica, ya que ayudará al desarrollo de las 

destrezas lingüísticas ofreciendo oportunidades para el procedimiento de 

alfabetización práctica, y apoyar las capacidades que se relacionan con la 

decodificación, está a través de la planificación estructurada de las sesiones. 

 

5.1. Bases pedagógicas   

Vygotsky pone de manifiesto que a medida que los niños participan en juegos 

simbólicos, utilizan el lenguaje para representar roles y situaciones imaginarias. 

A través de estas representaciones lingüísticas, los niños exploran diferentes 

perspectivas y aprenden a regular su propio comportamiento verbal y social. 

Además, el lenguaje en el juego fomenta la adquisición de nuevas palabras, la 

comprensión de conceptos y la expresión de ideas nuevas.  

 

6. MARCO METODOLÓGICO 

            El proceso metodológico implementado en el programa “jugamos con los 

sonidos para el desarrollo de la conciencia fonológica, se divide en tres 

etapas. En primer lugar, se enfoca en la motivación para preparar a los 

participantes, recopilando información previa y planteando preguntas 

reflexivas que generen conflicto cognitivo.  

Después de eso, avanzamos hacia la siguiente etapa en la que se desarrolla el 

tema en cuestión. Durante este proceso, la docente participa activamente y los 
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estudiantes trabajan en equipos, utilizando diferentes estrategias, para que 

logren el propósito de la actividad, finalmente en la última etapa del proceso, se 

lleva a cabo la metacognición y la evaluación de la actividad realizada.  

7.   ASPECTOS ADMINISTRATIVOS  

7.1 Recursos humanos 

• Directora del centro educativo  

• Profesoras que trabajan el centro educativo 

• Personal administrativo que labora en la I.E 

• Investigadora  

             7.2. Servicios 

• Servicio eléctrico 

• Servicio de internet 

• Fotocopias  

• Refrigerio 

• Gastos de pasajes 

9.3 Materiales 

• Prueba PECO 

• Utilería de oficina  

• Hojas bond 

• Flash cards 

• Tinta para impresora 

• Cartulinas  

• Folders manila  

• Hojas arcoíris. 
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Los gastos de financiamiento se hacen con los recursos propios de la 

investigadora del programa Jugamos con los sonidos en la conciencia fonológica 

de niños de 5 años.  
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Nombre de la unidad  Dimensión que se 

prioriza  

Nombre de las sesiones y 

actividades  

Cronograma de las actividades  

Pre test JUNIO   

1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 

Conciencia silábica  Identificación de sílabas  Las sílabas mágicas  X             

Identificación de sílabas  Buscamos silabas   X            

Identificación de sílabas Formando palabras    X           

Identificación de sílabas Silabas locas     X          

Identificación de sílabas El monstruo come palabras      X         

Identificación de sílabas Adivina la palabra 

incompleta 

     X        

  

Conciencia fonológica  Identificación de fonemas  Jugamos con los sonidos        X       

Identificación de fonemas Buscando a los sonidos         X      

Identificación de fonemas Las palabras que se 

transforman 

        X     

Identificación de fonemas Construyendo palabras           X    

Identificación de fonemas Pronuncio y descubro            X   

Identificación de fonemas La caja de sonidos            X  
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POST TEST              X 
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silabas mágicas 

 

 

Maestra: 

Fecha: jueves 1 de junio de 2023 

MATERIALES: 

● Tarjetas con imágenes (mitad de la imagen en cada tarjeta) 

● Pandereta 

● Hojas bond 

● Canción ‘debajo de un botón’ 

Link : https://www.youtube.com/watch?v=H-XH79VBFjY 

 

 

MOMENTOS PROCESOS DIDÁCTICOS 

 

TIEMPO 

INICIO 

Motivación: la investigadora se presenta 

ante los estudiantes y después de haber 

saludado les comenta que ha traído una 

linda canción que ¿la quieren escuchar? 

De pues de escuchar la canción, 

pregunta ¿qué les pareció la canción? 

¿de qué trataba la canción? ¿que decía 

la canción?  

Conocimiento previo ¿han escuchado 

hablar de las sílabas? ¿que son las silabas? 

¿Dónde las encontramos?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE: Que los niños y las niñas junten e identifiquen las 

silabas de palabras a través de imágenes. 

https://www.youtube.com/watch?v=H-XH79VBFjY


2 

 

Conflicto cognitivo ¿qué puedo hacer 

para separar las palabras? ¿cómo puedo 

hacer para juntar las palabras? 

Después de escuchar las respuestas se 

procede a comunicar el propósito de la 

actividad y pasamos a la siguiente etapa. 

 

 

 

 10 min 

DESARROLLO 

Se procede a entregar las tarjetas a cada 

uno de los estudiantes, y se les pregunta 

¿qué observas? ¿qué animalito será? 

¿Quién tendrá su otra mitad?, la maestra 

les dice que solo se puede pronunciar la 

mitad del nombre de los animalitos ya que 

no están completos y pronunciamos de la 

siguiente manera si solo tenemos de la 

cabeza hasta la mitad de la siguiente 

manera:  

                   

● Si solo encontramos la otra mitad 

diremos que hemos encontrado la otra 

sílaba pronunciando, ejemplo. Encontré 

la “TO” 

Para luego proceder a juntar la palabra e 

imagen completa. 

De esta manera realizamos el juego con 

diferentes tarjetas e imágenes, 

intercambiando y completando las 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 min 
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imágenes y palabras con los 

compañeritos que tengan las otras 

mitades de las tarjetas.  

Una vez terminado el juego se les entrega 

una hoja de aplicación donde los niños 

tiene que reconocer el sonido inicial o 

final de cada sílaba y unir con la imagen 

que corresponde. la investigadora, 

pronunciará el nombre de las imágenes 

señalando la silaba inicial y el estudiante 

une con una raya la imagen y la silaba 

inicial. 

CIERRE 

METACOGNICIÓN 

● La maestra incentiva a los estudiantes a 

responder estas preguntas: 

1. ¿Qué hicimos hoy? 

2. ¿Qué materiales usaste para unir 

las imágenes y palabras? 

3. ¿Fue fácil o difícil unir las 

imágenes y palabras?, ¿Por 

qué? 

4. ¿Como realizamos y aprendimos 

la identificación de sílabas? 

5. ¿Qué otras imágenes te 

gustarían separar en silabas? 

Se realiza la rutina de aseo y nos 

despedimos con una canción. 

 

 

 

 

 

 

 

5 min 
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Buscamos sílabas  

 

 

Maestra: 

Fecha: viernes 2 de junio  

MATERIALES: 

● Tarjetas con imágenes 

● Objetos del aula 

● Pandereta 

● Hojas bond 

● Caja mágica 

 

MOMENTOS PROCESOS DIDÁCTICOS 

 

TIEMPO 

INICIO 

Motivación: la investigadora se presenta 

ante los estudiantes y después de haber 

saludado les presenta una caja de 

sorpresa, les pregunta ¿Qué creen habrá 

en esta caja? ¿para qué creen que lo he 

traído? Generamos su curiosidad y 

escuchamos sus respuestas. 

Conocimiento previo ¿han escuchado 

hablar de las sílabas? ¿qué son las silabas? 

¿Dónde las encontramos?  

Conflicto cognitivo ¿Cómo puedo 

identificar una sílaba? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE: Que los niños y las niñas encuentren en las 

imágenes u objetos las sílabas que se les indica. 
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Después de escuchar las respuestas se 

procede a comunicar el propósito de la 

actividad y pasamos a la siguiente etapa. 

 

 

 10 min 

DESARROLLO 

Pedimos a un estudiante que saque un 

objeto que está dentro de la caja y les 

preguntamos ¿qué es? Y mencionan su 

nombre y así sucesivamente con todos los 

objetos que hay dentro mencionando su 

nombre de cada uno. Posteriormente la 

maestra les dice que jugaremos a 

encontrar sílabas en los nombres de cada 

objeto que han visto y mencionado, pone 

sobre la mesa los objetos y menciona, ¿en 

cual objeto encontraremos la silaba “lo”? 

ponemos énfasis en la sílaba mencionada 

y repetimos si es necesario haciendo que 

mencionen el nombre de los objetos que 

tienen en la mesa hasta encontrar la 

silaba” lo” en uno o más de ellos, y así 

repetimos la pregunta con diferentes 

sílabas que puedan encontrar en los 

nombres de cada objeto que están 

viendo                    

Una vez terminado el juego se les entrega 

una hoja de aplicación donde los niños 

tiene que reconocer la silaba inicial de las 

imágenes que observa en cada fila y 

marcar la correcta, mientras la 

investigadora pronuncia la silaba. 

 

 

 

 

 

30 min 
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CIERRE 

METACOGNICIÓN 

● La maestra incentiva a los estudiantes a 

responder estas preguntas: ¿Qué 

hicimos hoy? 

¿Fue fácil o difícil buscar las sílabas? 

¿Como realizamos y aprendimos 

la identificación de sílabas? 

¿Qué otras silabas te gustaría 

encontrar? 

Se realiza la rutina de aseo y nos 

despedimos con una canción. 

 

 

 

 

5 min 
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Jugamos con los sonidos   

 

 

Maestra: 

Fecha:  lunes 5 de junio de 2023 

MATERIALES: 

● Tarjetas con imágenes 

● Objetos del aula 

● Títere  

● Hojas bond 

● Caja mágica 

 

MOMENTOS PROCESOS DIDÁCTICOS 

 

TIEMPO 

INICIO 

Motivación: la investigadora se presenta 

ante los estudiantes y después de haber 

saludado les presenta a Benito un títere 

que no puede hablar muy bien y les 

comenta su triste historia que siempre 

come algunos sonidos de las letras y sus 

amigos se ríen porque las palabras suenan 

incompletas ¿Qué le pasa a Benito? ¿Por 

qué sus amigos se reían de él? Generamos 

su curiosidad y escuchamos sus 

respuestas. 

Conocimiento previo ¿por qué Benito no 

puede pronunciar las palabras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE: Que los niños y las niñas identifique   fonemas 

jugando con las tarjetas. 
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completas? ¿qué le faltan a esas 

palabras?  

Conflicto cognitivo ¿Cómo podemos 

ayudar a Benito? 

Después de escuchar las respuestas se 

procede a comunicar el propósito de la 

actividad y pasamos a la siguiente etapa. 

 

 

 10 min 

DESARROLLO 

La maestra saca una cajita con muchas 

tarjetas de imágenes y les muestra, les 

pide que pronuncien el nombre de cada 

imagen que va mostrando, vuelve a 

guardar las imágenes y les dice que ahora 

será Benito quien diga el nombre de las 

imágenes que ve, y que 

estén bien atentos por si no 

pronuncia bien para poder ayudarlo 

¿quieren ayudar a Benito? Empieza con la 

pronunciación de la imagen  

 

Benito pronuncia “ÁBOL” preguntamos a 

los niños si es correcto lo que pronunció 

Benito, al escuchar la respuesta de los 

niños ayudamos a Benito, pero 

pronunciando lentito la palabra, 

poniendo más énfasis en el fonema que 

Benito no pronuncia preguntamos ¿qué le 

falta pronunciar para que la palabra 

suene correctamente? Y decimos la 

 

 

 

 

 

30 min 
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palabra ARRRRRRRRRRBOL, los niños 

mencionan repetidamente y 

pronunciando con más énfasis en el 

fonema “R” hasta que Benito lo hace 

correctamente, y seguimos practicando 

con otras imágenes del mismo modo. 

Una vez terminado el juego se les entrega 

una hoja de aplicación donde los niños 

tiene que reconocer diversos fonemas en 

las imágenes que observa y pronuncia. 

CIERRE 

METACOGNICIÓN 

● La maestra incentiva a los estudiantes a 

responder estas preguntas: ¿Qué 

hicimos hoy?, ¿Cómo ayudamos a 

Benito? 

¿Qué le faltaba hacer a Benito 

para pronunciar 

correctamente? 

¿Cómo podemos hacer para 

pronunciar de forma correcta las 

palabras? 

Se realiza la rutina de aseo y nos 

despedimos con una canción. 

 

 

 

 

5 min 
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• Selecciona la imagen donde escuches “l” “s” “r” “m” “p” (se pasa al 

siguiente fonema después que hayan descubierto la anterior) 
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Buscando a los sonidos   

 

 

Maestra: 

Fecha: martes 6 de junio de 2023 

MATERIALES: 

● Tarjetas con imágenes 

● rimas  

● sombreo mágico 

● Hojas bond 

 

 

MOMENTOS PROCESOS DIDÁCTICOS 

 

TIEMPO 

INICIO 

Motivación: la investigadora se presenta 

ante los estudiantes y después de haber 

saludado les dice que empezaremos una 

linda actividad en seguida saca el 

sombrero mágico ante la sorpresa de los 

niños que miran asombrados y quieren 

saber que saldrá del sombrero, la 

investigadora genera la curiosidad de los 

niños preguntando ¿qué creen que habrá 

dentro del sombrero? Escuchamos sus 

respuestas y procedemos a sacar lo que 

hay dentro, preguntamos por el nombre 

de cada objeto que sacamos y 

preguntamos ¿qué haremos con esos 

objetos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE: Que los niños y las niñas identifiquen los fonemas 

que se les indique a través de un juego. 
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Conocimiento previo ¿Por qué el nombre 

de algunas cosas u objetos suenan como 

otras? ¿se escribirán iguales?  

Conflicto cognitivo ¿Cómo podemos 

saber que tienen algunas letras iguales? 

¿Qué podemos hacer para identificar 

esas letras?  

Después de escuchar las respuestas se 

procede a comunicar el propósito de la 

actividad y pasamos a la siguiente etapa. 

 

 10 min 

DESARROLLO 

La maestra saca una cajita con muchas 

imágenes, pregunta por el nombre de 

algunas de ellas, ahora les pide que lo 

hagan más despacio y pronunciando 

bien cada letra por ejemplo, GU-SA-

NOOOOOO, E-NA-NOOOOOO  y así 

sucesivamente con otras imágenes, se les 

entrega las tarjetas con imágenes al azar 

por equipos y ellos pronunciarán el 

nombre de cada imagen y compararán 

con el resto del equipo y descubrirán que 

imagen tiene sonido igual en alguna 

parte de los  nombres, se irán 

emparejando conforme van 

descubriendo, al final del juego cada 

pareja dirá lentamente el nombre de la 

imagen que tienen e irán socializándolo 

frente a los demás  

 

 

 

 

 

30 min 
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Una vez terminado el juego se les entrega 

una hoja de aplicación donde los niños 

tiene identificar los sonidos iguales que 

identifiquen en las imágenes que 

observan, recortan y emparejan con la 

que corresponde.  

CIERRE 

METACOGNICIÓN 

● La maestra incentiva a los estudiantes a 

responder estas preguntas: ¿Qué 

hicimos hoy?, ¿Cómo lo hicimos? 

¿Qué utilizamos? 

¿Qué otras palabras tienen 

sonidos iguales? 

 

Felicitamos por lo realizado y  

Se realiza la rutina de aseo y nos 

despedimos con una canción. 

 

 

 

 

5 min 
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Buscando los sonidos iguales 

Pronuncia el nombre de las imágenes que vez y relaciona con las que están 

abajo, recorta y pega a su costado de la imagen que tengan sonidos finales 

iguales. 
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Formando palabras   

 

 

Maestra: 

Fecha: miércoles 7 de Junio de 2023 

MATERIALES: 

● Tarjetas con imágenes 

● adivinanzas  

● cubos didácticos 

● Hojas bond 

 

 

MOMENTOS PROCESOS DIDÁCTICOS 

 

TIEMPO 

INICIO 

Motivación: la investigadora se presenta 

ante los estudiantes y después de haber 

saludado les dice que empezaremos una 

linda actividad haciendo unas 

adivinanzas, y que estén muy atentos 

para poner escuchar y adivinar la 

respuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE: Que los niños y las niñas formen palabras, 

manipulando y jugando con los cubitos mágicos. 
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Y así vamos presentando otras 

adivinanzas que sus respuestas sean la 

unión de un nombre. 

 

   

¿Qué 

otra 

adivinanza puedes hacer?  Escuchamos 

sus respuestas. 

Conocimiento previo ¿Qué necesitamos 

para aprender a leer?  

Conflicto cognitivo ¿Cómo podemos 

formar una palabra?  

Después de escuchar las respuestas se 

procede a comunicar el propósito de la 

actividad y pasamos a la siguiente etapa. 

 

 10 min 

DESARROLLO 

La maestra saca una cajita con cubitos y 

explica el proceso de la actividad, pone 

en cada mesa donde los estudiantes 

están ubicados por equipos y les dice que 

formen de manera 

libre las palabras 

que quieran formar o si 

desean empiecen 

haciendo su nombre.  

 

 

 

 

 

 

30 min 
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Posteriormente la investigadora interviene 

en cada equipo menciona que 

jugaremos a completar palabras 

poniendo al inicio la sílaba que falta y así 

iremos formando diversas palabras 

completando al inicio o final las sílabas 

que le faltan agregando al inicio centro o 

final, la silaba que falta para formar una 

palabra, este procedimiento se realizará 

en cada equipo. 

 Una vez terminado el juego se les entrega 

una hoja de aplicación donde los niños 

tiene que formar la palabra con las silabas 

que les falta. 

CIERRE 

METACOGNICIÓN 

● La maestra incentiva a los estudiantes a 

responder estas preguntas: ¿Qué 

hicimos hoy?, ¿Cómo lo hicimos? 

¿Qué utilizamos? 

¿Qué otras palabras quieres 

formar? 

Se realiza la rutina de aseo y nos 

despedimos con una canción. 

 

 

 

 

5 min 
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Menciona la silaba que le falta para completar a palabra de la imagen. 
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Sílabas locas   

 

 

Maestra: 

Fecha: jueves 8 de junio de 2023 

MATERIALES: 

● Tarjetas con imágenes  

● Tarjetas de colores 

● Canción “la mané” 

https://www.youtube.com/watch?v=fVeBBB0II9s 

●  

● Hojas de aplicación 

 

 

MOMENTOS PROCESOS DIDÁCTICOS 

 

TIEMPO 

INICIO 

Motivación: la investigadora se presenta 

ante los estudiantes y después de haber 

saludado les dice que el día de hoy 

vamos a empezar nuestra actividad con 

una linda canción y ustedes me van 

acompañar bailando, pero quiero que 

presten atención a la letra de la canción. 

Una vez que termina la canción, 

preguntamos a los niños ¿qué decía la 

canción? ¿eran correctas algunas de 

esas palabras? ¿Cómo se dice 

correctamente a las partes del cuerpo 

que señalaba la canción? Escuchamos 

sus respuestas. 

  Conocimiento previo ¿por qué debo 

escuchar bien como suenan las palabras? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE: Que los niños y las niñas descubran la palabra 

que se forma al juntar la silaba inicial de dos imágenes. 

https://www.youtube.com/watch?v=fVeBBB0II9s
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¿qué pasa si no escucho bien al sonido de 

las palabras? 

Conflicto cognitivo ¿Cómo puedo formar 

palabras? 

Después de escuchar las respuestas se 

procede a comunicar el propósito de la 

actividad y pasamos a la siguiente etapa. 

 

 

 10 min 

DESARROLLO 

La investigadora, muestra una tarjetas 

con imágenes que están señaladas para 

ser cortadas, explica a los estudiantes que 

las imágenes que observan se les va 

cortar para que luego ellos mismos armen 

las palabras de forma correcta, pasa a 

repartir las imágenes por cada equipo, las 

corta y empieza el juego, las imágenes 

han sido cortadas de acuerdo a las 

silabas con las que se escribe el nombre y 

decimos, ejemplo, esta parte de la tarjeta 

tiene la silaba RE, esta otra LOJ, si juntamos 

las 2 sílabas que palabras hemos 

formado? Y así repetimos el juego con 2 o 

3 tarjetas más, luego se le sube un grado 

de dificultad aumentando a 3 silabas el 

nombre de las imágenes diciéndoles que 

las sílabas se volvieron locas y que 

desaparecen algunas de ellas, prestamos 

mucha atención les presentamos de esta 

forma, esta tarjeta es la sílaba GU 

………….. y dejo un espacio en el medio 

para luego decirle a los estudiantes que la 

 

 

 

 

 

30 min 
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otra tarjeta es la sílaba NO pregunto ¿qué 

silaba me falta para que diga GU-SA-NO? 

Ponemos más énfasis al pronunciar la 

silaba que falta, para que sean ellos 

mismos quienes descubran la sílaba 

faltante, y así procedemos a repetir la 

misma metodología con diferentes 

imágenes bisílabas y trisílabas en cada 

equipo. 

Una vez terminado el juego se les entrega 

una hoja de aplicación donde los niños 

tiene que pronunciar la sílaba inicial de 

cada imagen que observan y formar una 

palabra nueva de la unión de ellas, luego 

relacionan con la imagen que 

corresponde de la palabra formada.  

CIERRE 

METACOGNICIÓN 

● La maestra incentiva a los estudiantes a 

responder estas preguntas: ¿Qué 

hicimos hoy?, ¿Cómo lo hicimos? 

¿Qué utilizamos? 

¿Qué otras palabras quieres 

formar? 

Se realiza la rutina de aseo y nos 

despedimos con una canción. 

 

 

 

 

5 min 
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Las palabras que se transforman   

 

 

Maestra: 

Fecha: viernes 9 de junio de 2023 

MATERIALES: 

● Tarjetas con imágenes 

● Tarjetas con palabras  

● Video de los sonidos que emiten algunas cosas o animales. 

● Hojas de aplicación 

 

 

MOMENTOS PROCESOS DIDÁCTICOS 

 

TIEMPO 

INICIO 

Motivación: la investigadora se presenta 

ante los estudiantes y después de haber 

saludado les dice que el día de hoy 

vamos a empezar nuestra actividad 

imitando el sonido de algunos animalitos y 

diversos objetos, por ejemplo, ¿Qué 

sonido hace una serpiente cuando se 

traslada? Pronunciamos SSSSSSSSSSSSSS 

¿qué sonido hace un globo cuando se 

desinfla? PFFFFFFFFFFFFFFFFF ¿Qué sonido 

hace un taxi cuando está en marcha?                    

RRRRRRRRRRRRR y así sucesivamente 

imitamos sonidos de otros objetos o 

animales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE: Que los niños y las niñas agreguen un fonema, al 

inicio o final de una palabra, para crear otra palabra.   
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  Conocimiento previo ¿Qué sonidos 

hemos escuchado?  

Conflicto cognitivo ¿dónde más podemos 

escuchar estos sonidos? 

 Después de escuchar las respuestas se 

procede a comunicar el propósito de la 

actividad y pasamos a la siguiente etapa. 

 

 10 min 

DESARROLLO 

La investigadora, muestra unas tarjetas 

con imágenes y tambien tarjetas con 

letras, les pregunta ¿qué creen que 

vamos hacer con estas tarjetas? Se les 

explica que en cada página aparecerán 

cuatro secciones en las que se tiene que 

realizar la siguiente actividad: en primer 

lugar, veremos dos imágenes, una 

primera (por ejemplo: sol) y a 

continuación otra que se forma tras 

añadir un sonido en posición final + o 

(solo). Justo debajo representados varios 

articulemas, de entre los cuales el 

alumnado deberá rodear aquel que se 

deba añadir en la posición final a la 

primera palabra para generar una 

segunda (en este caso estaríamos 

hablando del fonema O). Por ejemplo: - Si 

a la palabra sol añadimos 0 en posición 

final, obtenemos solo. - Si a la palabra 

 

 

 

 

 

30 min 
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meta, añadimos en posición final la L, 

obtenemos metal. 

 

De esta manera iremos agregando los 

articulemas correspondientes para formar 

una nueva palabra lo cual el estudiante 

no solo va reconocer el fonema final si no 

que va articular correctamente.  

Una vez terminado el juego se les deja una 

actividad, para que lleven a casa y al día 

siguiente tengan que traer nuevas 

palabras formadas a raíz de la adición de 

fonemas, lo cual tiene que practicar en 

casa y al día siguiente pronunciar las 

palabras y los fonemas que agregaron.  

CIERRE 

METACOGNICIÓN 

● La maestra incentiva a los estudiantes a 

responder estas preguntas: ¿Qué 

hicimos hoy?, ¿Cómo lo hicimos? 

¿Qué utilizamos? 

¿Qué otras palabras puedes 

formar? 

Se realiza la rutina de aseo y nos 

despedimos con una canción. 

 

 

 

 

5 min 
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Construyendo palabras   

 

 

Maestra: ……………………..Fecha: lunes 12 de junio de 2023 

MATERIALES: 

● Títere 

● Tarjetas con imágenes 

● Tarjetas con palabras  

● Hojas de aplicación 

 

 

MOMENTOS PROCESOS DIDÁCTICOS 

 

TIEMPO 

INICIO 

Motivación: la investigadora se presenta 

ante los estudiantes y después de haber 

saludado les dice que el día de hoy les ha 

venido a visitar un amiguito, presenta a 

PEPITO, que s un títere que nos vine a 

comentar que puede hacer magia con 

las palabras, la investigadora interactúa 

con el títere diciéndole si puede 

transformar una palabra, Pepito le 

responde que sí, que de eso se trata su 

magia, transformar palabras agregando 

algunos sonidos. 

  Conocimiento previo ¿Qué va hacer 

Pepito? ¿qué es transformar palabras? 

Escuchamos sus respuestas … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 min 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE: Que los niños y las niñas agreguen la sílaba inicial 

a una palabra, para crear otra palabra.   
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Conflicto cognitivo ¿Cómo transformará 

las palabras Pepito? 

 Después de escuchar las respuestas se 

procede a comunicar el propósito de la 

actividad y pasamos a la siguiente etapa. 

DESARROLLO 

La investigadora, muestra unas tarjetas 

con imágenes y letras, les pregunta ¿qué 

creen que vamos hacer con estas 

tarjetas? empezamos mostrando las 

imágenes Y pronunciando su nombre de 

cada imagen presentada, la 

investigadora explica que agregaremos 

una silaba al inicio de cada palabra y la 

transformaremos en una nueva de esta 

manera. 

• Si tenemos la palabra MISA y le 

ponemos al comienzo el trocito CA 

¿Qué palabra he dicho?  

 

• Y si tenemos la palabra LOMA y le 

ponemos al comienzo el trocito PA, 

¿Qué palabra dice?  

De esta manera, pedimos a los niños que 

busquen otras palabras más que podrían 

ser transformadas y practicamos con 

diversas palabras. 

Una vez terminado el juego se les deja una 

actividad,  

 

 

 

 

 

30 min 

CIERRE 

METACOGNICIÓN  
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● La maestra incentiva a los estudiantes a 

responder estas preguntas: ¿Qué 

hicimos hoy?, ¿Cómo lo hicimos? 

¿Qué utilizamos? 

¿Qué otras palabras puedes 

transformar? 

Se realiza la rutina de aseo y nos 

despedimos con una canción. 

 

 

5 min 

• con ayuda de un adulto lee las siguientes palabras agregando las sílabas 

iniciales para poder formar una nueva. 

 …SACA                                                               /ca/  

 

 

...PATO                                                              /za/  

 

 

…SITA                                                               /ca/  

 

 

…MANO                                                             /her/  

 

 

…CENA                                                             /de/  

 

…LLETA                                                            /ga/ 
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El monstruo que se come las palabras    

 

 

Maestra: 

Fecha:  martes 13 junio de 2023 

MATERIALES: 

● Títere come palabras  

● Tarjetas con imágenes 

● Tarjetas con palabras  

● Video el monstruo come galletas  

● Hojas de aplicación 

 

 

MOMENTOS PROCESOS DIDÁCTICOS 

 

TIEMPO 

INICIO 

Motivación: la investigadora se presenta 

ante los estudiantes y después de haber 

saludado les dice que el día de hoy les ha 

venido a visitar un amiguito, presenta al 

monstruo come palabras, (que es un 

títere) al dialogar la maestra con el títere, 

de repente empieza a pronunciar 

incompleta las palabras 

  Conocimiento previo ¿qué estará 

pasando? ¿por qué la maestra ya no 

pronuncia las palabras completas? ¿tiene 

algo que ver la presencia del monstruo 

que come las palabras? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE: Que los niños y las niñas identifiquen la palabra 

de los sonidos que quedan después de omitir una sílaba.   
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Escuchamos sus respuestas … 

Conflicto cognitivo ¿podrán identificar las 

sílabas o palabras que le faltan pronunciar 

a la maestra? ¿Cómo? 

 Después de escuchar las respuestas se 

procede a comunicar el propósito de la 

actividad y pasamos a la siguiente etapa. 

 

 

 10 min 

DESARROLLO 

La investigadora, muestra unas tarjetas 

con imágenes lo cual comenta que 

jugaremos a comer e identificar palabras 

o sílabas que quedan después de quitar 

las silabas que escuchamos, la maestra 

muestra las tarjetas de colores, en este 

caso, azul y rojo, y les dice que cada 

tarjeta tendrá una palabra o sílaba, 

ponemos en la pizarra un dibujo de una 

casa y decimos mientras mostramos la 

tarjeta azul, esta tarjeta se va llamar CA y 

luego mostramos la tarjeta roja esta, se va 

llamar SA si juntamos la CA con la SA. 

Tenemos la palabra CASA, pero que pasa 

si quitamos la Sílaba CA? ¿qué nos 

queda?, escuchamos las respuestas de los 

niños, y seguimos practicando con otros 

nombres de las imágenes que se les 

muestra quitando u omitiendo la sílaba 

inicial, media o final. 

 

 

 

 

 

 

30 min 
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De esta manera, pedimos a los niños que 

jueguen a pronunciar sus nombres 

omitiendo algunas silabas y descubriendo 

que palabras o sílabas quedan. 

Una vez terminado el juego se les deja una 

actividad,  

CIERRE 

METACOGNICIÓN 

● La maestra incentiva a los estudiantes a 

responder estas preguntas: ¿Qué 

hicimos hoy?, ¿Cómo lo hicimos? 

¿Qué utilizamos? 

¿con qué otras palabras puedes 

jugar a comer sílabas o letras? 

Se realiza la rutina de aseo y nos 

despedimos con una canción. 

 

 

 

 

5 min 
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Adivina la palabra incompleta  

 

 

Maestra: 

Fecha:  miércoles 14 de junio de 2023 

MATERIALES: 

● Títere come palabras  

● Tarjetas con imágenes 

● Tarjetas con palabras  

● Cuento  

● Vasitos de colores  

● Hojas de aplicación 

 

 

MOMENTOS PROCESOS DIDÁCTICOS 

 

TIEMPO 

INICIO 

Motivación: A través de un pequeño 

cuento sobre el “Marina come sonidos” 

presentamos al personaje indicando que 

tiene mucha hambre y solo se alimenta de 

sonidos, por ello le daremos de comer las 

silabas iniciales de las palabras con las 

que vamos a jugar. 

Empezamos contando el cuento donde 

se menciona que las personas del pueblo 

estaban muy preocupadas por qué no se 

entendía a las personas, además les 

costaba mucho entender lo que 

hablaban por que las palabras que 

decían ya no se escuchaban normal.  

  Conocimiento previo ¿qué estará 

pasando? ¿Por qué las palabras ya no 

suenan igual? ¿tiene algo que ver la 

presencia del Mariana come sonidos? 

 

 

 

 

 

 

 10 min 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE: Que los niños y las niñas identifiquen las respuestas 

de las palabras que quedan después de omitir la silaba inicial.    
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Escuchamos sus respuestas … 

Conflicto cognitivo ¿podrán identificar las 

palabras que quedan después de que 

Marina come los sonidos iniciales? 

 Después de escuchar las respuestas se 

procede a comunicar el propósito de la 

actividad y pasamos a la siguiente etapa. 

 

DESARROLLO 

La investigadora, con ayuda de los niños 

realiza el silabeo dándole un sonido a 

cada vasito de color que está en el juego, 

de esta manera los niños juegan y dan 

sonido a cada vasito que se presenta y lo 

va señalando con el dedo o una varita. 

Se toma como muestra los personajes del 

cuento de “Mariana come sonidos” 

JUGAMOS CON “PER- SO-NA” Silabeamos 

mientras vamos mostrando las pelotitas de 

colores   

¿Qué sonido tiene el vasito? AMARILLO 

(per) 

¿Qué sonido tiene el vasito AZUL? (so) 

¿Qué sonido tiene el vasito ROJO? (na)  

 ¿Qué pasaría si le damos de comer a 

Marina la silaba PER- (vasito AMARILLo) 

¿Cómo quedaría? 

Realizamos varios ejemplos hasta que lo 

hayan comprendido empleando los 

personajes del cuento. 

 

 

 

  
 
 
 

 

De esta manera, invitamos a los niños que 

jueguen a pronunciar nombres de los 

objetos que encuentren el aula omitiendo 

 

 

 

 

 

30 min 
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algunas silabas y descubriendo que 

palabras o sílabas quedan. 

Una vez terminado el juego se les deja una 

actividad,  

CIERRE 

METACOGNICIÓN 

● La maestra incentiva a los estudiantes a 

responder estas preguntas: ¿Qué 

hicimos hoy?, ¿Cómo lo hicimos? 

¿Qué utilizamos? 

¿con qué otras palabras puedes 

jugar a comer sílabas o letras? 

Se realiza la rutina de aseo y nos 

despedimos con una canción. 

 

 

 

 

5 min 
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 Con ayuda de un adulto. 
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Pronuncio y descubro  

 

 

Maestra: 

Fecha: jueves 15 de junio de 2023 

MATERIALES: 

● Objetos del aula 

● Papelógrafo con pictograma 

● Tarjetas blancas  

● Canción los pollitos 

● Hojas de aplicación 

 

 

MOMENTOS PROCESOS DIDÁCTICOS 

 

TIEMPO 

INICIO 

Motivación: la investigadora saluda y se 

presenta, trae consigo una pandereta, 

con la cual empieza a entonar la canción. 

 Los pollitos dicen pio, pio, pio 

Cuando tienen hambre, cuando tienen frío 

La gallina busca el maíz y el trigo 
Les da la comida y les presta abrigo 
Bajo sus dos alas, se están quietecitos 
Y hasta el otro día, duermen calentitos 

  Conocimiento previo ¿qué les pareció la 

canción? ¿cómo dicen los pollitos? 

Escuchamos sus respuestas … 

 

 

 

 

 

 

 10 min 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE: Que los niños y las niñas identifiquen la palabra 

después de haber omitido el sonido inicial en cada imagen que observan. 
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Conflicto cognitivo ¿qué pasa si quitamos 

algunos sonidos de las palabras? ¿Cómo 

podemos saber que sonido le falta? 

 Después de escuchar las respuestas se 

procede a comunicar el propósito de la 

actividad y pasamos a la siguiente etapa. 

 

DESARROLLO 

La investigadora, presenta la canción de 

los pollitos en forma de pictograma en un 

papelógrafo, le ubica en la pizarra y 

señala las imágenes que están en la 

canción, les pide que mencionen cada 

una de ellas, luego, les hace la 

interrogante ¿Qué pasaría si a pollitos le 

quito la “P” Y tapo con una ficha blanca 

la consonante “P”, ¿vocalizando el sonido 

de la “p” como suena lo que queda? 

Repetimos nuevamente y de manera 

clara las indicaciones, para que los 

estudiantes identifiquen la palabra que 

queda después de haber quitado la “P”, 

Volvemos a tomar otra imagen y de igual 

forma, quitamos algunos fonemas, ya sea 

al inicio, medio o final, para que sigan 

practicando una y otra  

vez. Y de esta manera descubrirán las 

palabras y sonidos de cada uno de ellas, 

pronunciando pausadamente y de 

manera correcta. 

 

 

 

 

  
 
 
 

 

 

 

De esta manera, invitamos a los niños que 

jueguen por equipos a pronunciar 

 

 

 

 

 

30 min 
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nombres de los objetos que encuentren el 

aula omitiendo algunos sonidos y 

descubriendo que palabras o sílabas 

quedan, o que fonema falta para que la 

palabra suene correctamente. 

Una vez terminado el juego se les deja una 

actividad,  

CIERRE 

METACOGNICIÓN 

● La maestra incentiva a los estudiantes a 

responder estas preguntas: ¿Qué 

hicimos hoy?, ¿Cómo lo hicimos? 

¿Qué utilizamos? 

¿con qué otras palabras puedes 

jugar a quitar sonidos? 

Se realiza la rutina de aseo y nos 

despedimos con una canción. 

 

 

 

 

5 min 

 



43 

 

 

• Pronuncia el fonema inicial de cada imagen, luego quita el sonido 

y escribe con ayuda de un adulto la palabra que queda después de 

quitar el sonido inicial. 
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La caja de los sonidos   

 

 

Maestra: 

Fecha:  viernes 16 de junio de 2023 

MATERIALES: 

● Objetos del aula 

● Caja  

●  

● Canción los pollitos 

● Hojas de aplicación 

 

 

MOMENTOS PROCESOS DIDÁCTICOS 

 

TIEMPO 

INICIO 

Motivación: la investigadora saluda y se 

presenta, y dice que ha traído consigo 

unos objetos, lo cual deben mencionar 

como suena cuando los vean, empiezan 

por el carrito y los niños deberán 

mencionar como suena un carro 

RRRRRRRRRRRRRRR, luego muestra un 

globo inflado y dice, ¿cómo suena 

cuando se desinfla? Ffffffffffffffffffff, luego 

muestra un monito de peluche, y 

pregunta ¿cómo hace un mono? Uuu-

aaaa y así seguimos jugando con otros 

objetos. 

 

 

 

 

 

 

 10 min 

PROPÓSITO DE APRENDIZAJE: Que los niños y las niñas identifiquen el sonido que 

le falta a las palabras que se van a mencionar.    
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  Conocimiento previo ¿Qué sonidos 

escucharon? ¿Cómo puedes identificar 

otros sonidos? 

Escuchamos sus respuestas … 

Conflicto cognitivo ¿qué pasa si quitamos 

algunos sonidos de las palabras? ¿Cómo 

podemos saber que sonido le falta? 

 Después de escuchar las respuestas se 

procede a comunicar el propósito de la 

actividad y pasamos a la siguiente etapa. 

 

 

 

La investigadora, les pide que se ubiquen 

en asamblea  y les presenta una caja con 

diferentes objetos, lo cual procede a 

sacar cada objeto que está dentro de ella 

y les va preguntando como se llaman, 

una vez que todos los objetos están fuera, 

les dice que meteremos nuevamente los 

objetos a la caja pero si adivinan que 

sonido le falta a cada nombre del objeto 

que menciona, y empieza mostrando un 

lápiz, y dice este es un ápiz ¿qué sonido le 

falta? Decimos el sonido inicial, 

pausadamente, una vez que hayan 

logrado identificar el sonido inicial, 

ponemos el lápiz dentro de la caja, 

tambien hacemos otro ejemplo con un 

silbato, la maestra muestra el silbato, y 

dice, este es un ilbato ¿qué sonido le falta 

para que suene correctamente el 

nombre? Y así sucesivamente realizamos 

el juego con diferentes objetos, luego 

cambiamos los roles invitamos a los 

estudiantes muestren un objeto y digan su 

nombre incompleto y sea yo quien 

adivine el sonido inicial. 

 

 

 

 

 

30 min 
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. 

 

 

 

 

  
 
 
 

 

 

 

De esta manera, invitamos a los niños que 

jueguen por equipos a pronunciar 

nombres de los objetos que encuentren el 

aula omitiendo algunos sonidos y 

descubriendo que palabras o sílabas 

quedan, o que fonema falta para que la 

palabra suene correctamente. 

Una vez terminado el juego se les deja una 

actividad,  

CIERRE 

METACOGNICIÓN 

● La maestra incentiva a los estudiantes a 

responder estas preguntas: ¿Qué 

hicimos hoy?, ¿Cómo lo hicimos? 

¿Qué utilizamos? 

¿con qué otras palabras puedes 

jugar a quitar sonidos? 

Se realiza la rutina de aseo y nos 

despedimos con una canción. 

 

 

 

 

5 min 
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. LISTA DE COTEJO 

N.º 

EDAD 

5 años 

NOMBRE DE SESIÓN Y PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD 

JUGAMOS CON LOS 

SONIDOS 

● Que los niños y las niñas 

identifiquen   fonemas jugando 

con las tarjetas. 

BUSCANDO LOS 

SONIDOS 

• Que los niños y las niñas 

identifiquen los fonemas 

que se les indique a 

través de un juego. 

Nombre de 

los 

estudiantes 

INICIO PROCESO 
LOGRAD

O 

INICI

O 

PROCES

O 
LOGRADO 

1  AMIR     ✓    ✓  

2  LIAM     ✓    ✓  

3  PAVEL     ✓   
✓  

 

4  AURORA     ✓    ✓  

5  LUCAS     ✓    ✓  

6 SOFIA   ✓    ✓  

7 MAIA   ✓    ✓  

8 SAMANTHA  
✓  

   ✓  

9 IRINA  
 

✓    ✓  

10 YAMILET  
 

✓    ✓  

11 CELESTE  
 

✓    ✓  

12 IVO  
 

✓    ✓  

13 THIAGO  
 

✓    ✓  

14 NIHAL   ✓    ✓  

15 RAFAELA   ✓    ✓  

16 ALANNA   ✓    ✓  

17 LIAM R.   ✓    ✓  

18 
ALEXANDE

R   ✓    ✓  

19 DANAE   ✓    ✓  

20 MIGUEL  
✓  

  
✓  

 

 




