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RESUMEN 

El presente informe de tesis tuvo como objetivo determinar el efecto del 

programa de rimas y canciones para el lenguaje oral de niños de 3 años de una 

I.E Carabayllo

-2023. Bajo esta dirección, se consideró un enfoque de investigación cuantitativo 

con un diseño cuasiexperimental. Asimismo, se tuvo en cuenta una muestra de 

40 niños, los cuales fueron distribuidos de forma equitativa en un grupo de control 

y otro experimental. De igual modo, para medir la variable lenguaje oral se aplicó 

el PLON-R (Aguinaga, 2004) para niños de 3 años, en dos fases, una de entrada 

y otra de salida. Adicionalmente, se determinó el efecto del programa de rimas 

y canciones para el lenguaje oral de niños de 3 años de una I.E. Carabayllo – 

2023, al obtenerse diferencias significativas en la fase de postest, Me = 26,53 

del GE contra Me = 14,48 del GC, hallazgo que se confirmó con un valor Z = -

3,920; p=, 

<.001 y, el efecto de la prueba estadística fue fuerte con un r = 0,6. Por último, 

es preciso replicar el programa de rimas y canciones entre otros grados a fin de 

promover su práctica, mediante el trabajo individual y colaborativo. 

Palabras clave: programa rimas y canciones, lenguaje oral, forma, contenido. 
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ABSTRACT 

 
 
The objective of this thesis report was to determine the effect of the rhymes and 

songs program for the oral language of 3-year-old children from an I.E Carabayllo 

- 2023. Under this direction, a quantitative research approach with a quasi- 

experimental design was considered. Likewise, a sample of 40 children was 

taken into account, who were equally distributed in a control group and an 

experimental group. Similarly, to measure the oral language variable, the PLON-

R (Aguinaga, 2004) was applied for 3-year-old children, in two phases, one for 

entry and the other for exit. Additionally, the effect of the rhymes and songs 

program for the oral language of 3-year-old children from an I.E. Carabayllo - 

2023, when significant differences were obtained in the post-test phase, Me = 

26.53 of the EG against Me 

= 14.48 of the CG, a finding that was confirmed with a Z value = -3.920; p=, <.001 

y, the effect of the statistical test was strong with r = 0.6. Finally, it is necessary 

to replicate the program of rhymes and songs among other grades in order to 

promote their practice, through individual and collaborative work. 

 
 

Keywords: program rhymes and songs, oral language, form, content, use 
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I.  INTRODUCCIÓN 

Los estudios difundidos por el organismo supranacional de la infancia, mostraron 

su interés por beneficiar a los infantes que tienen consecuencias adversas en 

relación al aprendizaje, para ello propuso el programa de orientación basado en el 

juego interactivo y la comunicación. De esta forma, el vínculo familiar y social 

permitió fomentar la expresión oral. Estudiaron un caso en Pakistán en donde los 

infantes de preescolar brindaron pautas de comportamiento social y desarrollo de 

las habilidades de aprendizaje, es decir, los programas aplicados a los niños 

lograron desarrollar habilidades sociales y su desarrollo emocional, sin embargo, 

en otras latitudes alrededor de 57 millones de niños con 39 a 59 meses de edad 

(69%) no fueron partícipes del programa (UNICEF, 2017). 

Por otro lado, el organismo rector encargado de educación global, enfatizó en su 

posición institucional, fomentar la comunicación oral en la educación preescolar. 

Aunque, en países como Estados Unidos, aproximadamente el 35% de los infantes 

entre 3 a 5 años presentaron dificultades para expresarse oralmente, esto se 

atribuye a una falta de estimulación adecuada del lenguaje en su entorno 

(UNESCO, 2015). Esto trae consigo, la obligación de crear vínculos sólidos entre 

la familia y la escuela, ya que son los principales agentes responsables de orientar 

el correcto uso del lenguaje y promover un desarrollo autónomo y apropiado en los 

niños. De igual modo, se ha observado el 20% de los infantes mejoran su expresión 

oral cuando interactúan con compañeros en un entorno educativo adecuado. No 

obstante, es crucial destacar que la falta de estimulación puede dar lugar a 

deficiencias en el desarrollo infantil, como es un vocabulario limitado y dificultades 

en la fluidez verbal (Velazco, 2022). 

En el ámbito nacional, de acuerdo a los datos estadísticos que reportó el INEI 

(2020), se encontró que un (49,0%) de los niños no llegaban a alcanzar una 

comunicación verbal efectiva a nivel comprensivo y expresivo. Del mismo modo, 

otro resultado adverso fue que los niños en el área rural (51,3%) evidenciaron los 

mismos problemas. Por ello, se pudo presenciar que, en materia de comunicación 

verbal, en la edad de 9 a 36 meses se logró encontró una diferencia de 10,0 puntos 

porcentuales en los resultados del grupo de las niñas (54,1%) en comparación al 

grupo de los niños (44,1%). 
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A nivel local, se pudo observar dificultades de pronunciación y de expresión oral en 

el nivel inicial, por ende se reflejó en los estudiantes que nacieron en esta época de 

pandemia, no han llevado un proceso de estimulación activa, lo cual desfavorece 

en la manera de relacionarse con su entorno y, a su vez, socializar, expresar ideas, 

pensamientos y necesidades, por lo cual en la actualidad, tienen problemas para 

expresarse ya que no demuestran una vocalización adecuada, tampoco comunican 

sus propias necesidades, ni comprenden los mensajes orales que se les brinda. 

Estos hallazgos resaltan la importancia de promover estrategias y programas 

que fomenten en la etapa preescolar una adecuada estimulación del lenguaje oral. 

A partir de lo señalado, resulta oportuno y relevante que la familia y la escuela 

trabajen de manera colaborativa para brindar un entorno enriquecedor que 

promueva la comunicación oral y el desarrollo integral de los infantes, garantizando 

un sólido fundamento para su crecimiento académico y social. 

El lenguaje oral, permite realizar una serie de actos estimulantes que se 

logran a partir del desarrollo de sonidos, fonemas para que puedan ser mucho más 

específicos en el correcto aprendizaje en la escuela; sin embargo, se pudo percibir 

en los infantes de 3 años la presencia de dificultades en la expresión oral, ya que 

en su mayoría no pronuncian ni expresan el sonido de las palabras, cuando en la 

etapa del infante se adquiere un correcto desarrollo del lenguaje, este fomenta la 

autonomía, socialización y comunicación. De modo que, este estudio tiene 

relevancia social ya que el programa está orientado a aplicar estrategias que 

incentiven a los estudiantes a adquirir el lenguaje oral a través de diversos sonidos, 

rimas, canciones. Asimismo, en relación a la relevancia profesional se busca que 

el docente propicie un adecuado aprendizaje, en el cual pueda intervenir en el 

desenvolvimiento e incentivar el lenguaje oral en infantes. 

A partir de lo señalado, surgió como pregunta general: ¿Cuál es el efecto de 

la aplicación del programa de rimas y canciones para el lenguaje oral de niños de 

3 años de una I.E. -Lima -2023? Asimismo, se plantean como problemas 

específicos: ¿Cuál es el efecto de la aplicación del programa de rimas y canciones 

para el lenguaje oral en forma, contenido, uso en niños de 3 años de una I.E. -Lima 

-2023? 
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En cuanto a la justificación teórica, se tomó como referente teórico a 

Aguinaga et al. (2004), con respecto al lenguaje oral. En cuanto a la justificación 

práctica, este trabajo representa un aporte para futuras investigaciones porque 

permitió validar un programa que puede ser replicado en otros escenarios similares 

del quehacer educativo y permitir que muchos docentes y profesionales se 

enriquezcan y amplíen sus conocimientos en relación a rimas y canciones. Por 

último, en lo que compete a la justificación metodológica, se utilizó el test de PLON 

– R para niños de 3 años, el estudio realizado sirvió para aplicar diversas 

estrategias usadas dentro del programa, además contó con la validez y 

confiabilidad de los instrumentos que bien pueden servir de referente para futuras 

investigaciones. 

El objetivo general de este análisis consistió en: Determinar el efecto del 

programa de rimas y canciones para el lenguaje oral de niños de 3 años de una I.E 

Carabayllo -2023, de este objetivo general se desprenden los siguientes objetivos 

específicos: Determinar si el impacto de programa de rimas y canciones favorece 

según la dimensión en la forma, contenido, uso en los niños de 3 años. 

De igual modo, la hipótesis general que se estableció fue: la aplicación del 

programa rimas y canciones tiene un efecto positivo en el desarrollo del lenguaje 

oral de niños de 3 años de una I.E. -Lima -2023. Y, como hipótesis específicas: La 

aplicación del programa tiene un efecto positivo en el desarrollo de la forma, 

contenido, uso en los niños de 3 años de una I.E. -Lima -2023. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 
De igual modo, es importante conocer ciertos aportes en torno del lenguaje oral, 

por ello Rodríguez (2019) su estudio fue mejorar el lenguaje oral empleando un 

diseño cuasiexperimental, los resultados obtenidos fueron los esperados, ya que la 

mayoría de los niños presentaron una producción de sonidos adecuada para su 

edad, lo que facilitó la estimulación del lenguaje oral en todos los niños, 

concluyendo que existe una influencia significativa positiva del programa. 

 
Por otro lado, Guaylla (2022) tuvo como objetivo desarrollar un programa de 

estrategias metodológicas, Esta investigación fue de estudio cuasiexperimental con 

un enfoque cuantitativo. La muestra consistió en 20 niños así mismo. los resultados 

obtenidos fueron los esperados ya que se observó en el programa una mejora, lo 

que llevó a la conclusión de una mejora significativa en el lenguaje oral. 

Seguidamente Yauri (2017) en su investigación determinó la aplicación del 

programa dirigido a fortalecer el lenguaje oral, esta investigación fue aplicada, tuvo 

un diseño de cuasiexperimental y la muestra consistió en 48 niños. Los resultados 

del estudio fue implementar en el programa tuvieron una mejora significativa y llevó 

a la conclusión de que la implementación de actividades basadas en contar historias 

fue favorable y logró el desarrollo del lenguaje oral. 

Para Velazco (2022) estableció la actividad del programa de estrategias 

didácticas, la metodología fue de enfoque cuantitativo y de diseño 

cuasiexperimental, se utilizó una muestra de 26 niños. Por consiguiente, los 

resultados del estudio mostro la efectividad a diferencias significativas en el grupo 

control versus el grupo experimental, concluyendo que las estrategias didácticas 

logran superar el conflicto en el lenguaje oral. 

 
Asimismo, Truyenque (2018) en su investigación mejoró la expresión oral y 

determinó un impacto para el desarrollo de la expresión oral. Adoptó un diseño 

cuasiexperimental, su muestra obtenida fue de 22 infantes. Por consiguiente, los 

resultados del estudio mostraron una mayor evolución cuando se aplicaron juegos 

verbales para mejorar la expresión oral. Cabe concluir que el impacto que obtuvo 

en el programa fue una mejora significativa para el desarrollo de los niños. 
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De igual modo, se presentaron los siguientes antecedentes internacionales, 

destacando el estudio realizado por Défaz (2020) el cual tuvo un efecto significativo 

en la expresión oral de infantes con un método cuasiexperimental y una muestra 

de 20 infantes. Por ello los resultados obtenidos fueron desarrollar las estrategias 

para la expresión oral, concluyendo que el 69% de los estudiantes, mejoraron 

positivamente a consecuencia del estudio. 

Por otro lado, Iza (2020) estableció la aplicación del programa juegos 

verbales, con un enfoque cuantitativo de tipo cuasi experimental, con una población 

de 50 infantes y 10 docentes, Es así, como los resultados favorecieron la aplicación 

del programa juegos verbales en el desarrollo pretest – postest, concluyendo que 

favorecen el desarrollo oral en los infantes, pero en los docentes no aplican ya que 

desconocen de los beneficios que se brinda, por lo cual no consideraron una 

estrategia metodológica. 

Seguidamente, Fuertes et al. (2018) en su investigación dieron a conocer la 

finalidad de las metodologías activas en la oralidad, el enfoque fue cuantitativo de 

tipo cuasi experimental, con una población de pretest – postest 50 infantes en cada 

grupo, concluyendo que favorecen el programa de metodologías activas, para el 

desarrollo de la expresión oral, gramática y vocabulario en los infantes. 

Así mismo Ayuso (2021) en su investigación dio a conocer el objetivo: 

determinar el programa de expresión oral, con un enfoque cuantitativo de tipo cuasi 

experimental. Es así, como el éxito que se obtuvo en la edad de 3 años desconoce 

las palabras entre 6.45 y 14.55, concluyo que la significancia de la cantidad de 

oraciones favoreció en el aprendizaje del infante. 

Palacio et al. (2019) determinaron el impacto del programa, con un enfoque 

cuantitativo de tipo cuasiexperimental, con una población de 58 niños. Por 

consiguiente, los resultados del estudio consistieron en desarrollar la parte 

lingüística en donde fue aplicado el instrumento PLON-R, concluyendo que dicha 

investigación fue ejecutada para favorecer la adquisición y desarrollo lingüísticos. 

El lenguaje oral es un elemento mediante el cual se basa en los aspectos del 

currículo y no es la competencia a desarrollar en el lenguaje oral si no que el 

estudiante se encargue de identificar fonemas, sonidos gramaticales para que 
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pueda tener un mejor desarrollo para la comunicación y el conocimiento con el fin 

de buscar que todo ello se relacione con la parte cognitiva y social (Aguinaga et al., 

2004). 

Para Green (2021) el lenguaje oral es un constructo que representa procesos 

tanto sociales como psicológicos que apoyan el desarrollo de la alfabetización. Los 

estudiantes con un lenguaje oral son mejores en la gestión de tareas, la 

autodirección y la comprensión del lenguaje cada vez más abstracto de la 

escolarización. 

Cassany. et al. (1994, citado por Quispe, 2018) menciona acerca de la 

expresión oral es una habilidad mediante el cual se va relacionando con el discurso 

que cumple la capacidad de comunicarse en ello mencionaremos que también la 

pronunciación, el léxico, gramática y conocimientos pragmáticos cuyo fin 

comunicarse con la sociedad, se considera que en parte de la expresión oral tiene 

que intervenir mucho el tono de voz, la vocalización, entonación, la expresión y la 

mirada cabe resaltar que cuyo resultado en expresar con claridad sus propias ideas.  

Para Van der Pluijm et al. (2019) refiere que la calidad del desarrollo del 

lenguaje oral en los infantes pequeños no sólo es de la alfabetización, sino que 

también es importante para la comunicación en sí misma. comunicación en sí 

misma. Padres e hijos utilizan las palabras, por ejemplo, para compartir 

experiencias y emociones, coordinar acciones e interpretar sus conocimientos 

comunes sobre el mundo sus conocimientos comunes sobre el mundo. A través de 

esta interacción social, los niños aprenden cómo comunicarse, qué significan los 

conceptos y qué ocurre en el mundo, 

Por su parte, Tarvainen et al. (2020) refirieron que las dificultades en la 

comprensión del lenguaje oral están ligadas a problemas para comprender el 

lenguaje oral. Es así como término "lenguaje receptivo" también se utiliza para 

referirse a la comprensión del lenguaje oral, una de las dificultades del lenguaje 

receptivo es el trastorno del desarrollo del lenguaje, lo cual refiere a las dificultades 
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del lenguaje diagnosticadas en ausencia de una causa evidente, que afectan a la 

comunicación funcional en la vida cotidiana y a su vez tienen mal pronóstico. 

Asimismo, para Nordahl, A. et al. (2019) mencionaron que el lenguaje oral puede 

estar en diferentes trastornos del neurodesarrollo en los infantes. Adicionalmente, 

sostuvieron que el lenguaje oral es un sistema polifacético que comprende 

vocabulario (semántica), gramática (sintaxis y morfología) y el procesamiento del 

discurso (pragmática), tanto en el lenguaje expresivo (producción del lenguaje) y 

receptivo (comprensión del lenguaje). De esta forma, el desarrollo del lenguaje, es 

receptivo y el expresivo van de la mano, aunque la comprensión del lenguaje 

empieza a desarrollarse ligeramente antes que las habilidades expresivas. 

Según Parra & Evelio (2020) el lenguaje oral en el desarrollo infantil más 

importante durante el proceso que se da en la socialización, es por ello que vienen 

siendo relacionadas con las fases del desarrollo del infante, es así que la 

adquisición de nuevos conocimientos permitirá que el aprendizaje sea mucho más 

enriquecedor, indispensable para la nueva adaptación sociocultural. Es por ello que 

el lenguaje oral nos permite poder comunicarnos, así mismo con el habla por el cual 

se puede distinguir en las personas humanas, es por ello que el habla permite que 

el infante pueda expresar recuerdos, deseos, ideas lo cual permite que el infante 

tenga contacto con la sociedad, el proceso que se da en los infantes es complejo 

ya que conlleva a infinidades de capacidades que pueden desarrollar al ser humano. 

Para Goldfeld et al. (2022) el desarrollo del lenguaje oral también está 

relacionado con el desarrollo socioemocional y conductual, y las dificultades en 

estas áreas a menudo coocurren, las dificultades del lenguaje en preescolar y en 

los primeros años de la escuela se han encontrado que están asociadas con 

dificultades socioemocionales y dificultades conductuales, aunque existe fluidez y 

variabilidad en el desarrollo de ambas (Levickis et al., 2018). 

La dimensión forma según Aguinaga et al. (2004) mencionaron que la parte 

descriptiva y análisis de la topografía de la respuesta verbal, sin tener en cuenta 

otros aspectos que puedan hacer referencia a funciones semánticas o interactivas 

ya que son incluidas a la descripción de los siguientes indicadores. 
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A nivel fonológico para Aguinaga et al. (2004) plantea que el objetivo es descubrir 

en los estudiantes de 3 a 6 años en donde se podrá visualizar los retrasos o 

trastornos fonológicos, que se contrastan a los sonidos es decir a los fonemas, 

finalmente estos aspectos lingüísticos se considera parte de la articulación y la 

percepción. Para Bardell (2020) la fonología hace referencia que se basa en 

sonidos dentro de un idioma en particular, por ello el sistema fonológico inicia en la 

infancia, cuando los niños aprenden a escuchar el habla y adquieren la capacidad 

de distinguir sílabas, palabras y frases. A medida que crecen, los niños comienzan 

a comprender otros aspectos de la conciencia fonológica, como combinar, 

segmentar y manipular sonidos, rimas y aliteraciones. Sin embargo, Miranda et al. 

(2021) menciona que la conciencia fonológica tiene una estructuración que forma 

parte con el objetivo evalúa la capacidad de los sonidos de las palabras, tamaño, a 

diferencia de la capacidad mencionar los fonemas entre ellos el habla como sílabas 

y rimas. Cabe mencionar que en la conciencia fonológica se puedes realizar 

diferentes actividades mediante el cual varían de acuerdo a la complejidad de la 

actividad. 

Para Jeddi et al. (2021) La conciencia fonológica es la habilidad de descubrir 

y dirigir unidades del lenguaje hablado, como sílabas y palabras en un amplio 

abanico, la capacidad de leer una palabra requiere el conocimiento de la estructura 

fonológica de la lengua. Las tres destrezas básicas más importantes de la 

conciencia fonológica se hace mención a la rima, fonemas y la intersilábica, se 

suelen incluir el reconocimiento de aliteraciones, reconocimiento de rimas, 

segmentación de sílabas, segmentación de fonemas la mezcla de fonemas y el 

reconocimiento de palabras con el mismo fonema inicial o final, nombrando y 

eliminando el fonema inicial, medio o final. 

A nivel de morfología, Aguinaga et al. (2004) plantean que, entre la 

descripción y el estudio de morfemas verbales, se puede identificar el léxico y el 

tipo de frases que los estudiantes mencionan entre ellos, frases simples, 

coordinadas, subordinadas, asimismo el nivel sintaxis se puedes contrastar como 

bien menciona Aguinaga et al. (2004) mencionaron que la idea de contrastar al 

estudiante es de todo aquello que puede ir comprendiendo en base a la capacidad 

de retener la información y luego emplearlo con las herramientas gramaticales que 
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el lenguaje tomara a través de procesos de atención y percepción, para ello también 

la parte cognitiva se activa y se puede lograr expresar a través de sus propias 

palabras, se tiene en cuenta que esto tomará un proceso de gramaticalización, se 

tiene en cuenta en la producción verbal. 

Para Bardell (2020) indica que la conciencia morfológica se refiere a la 

capacidad de un niño para manipular estas pequeñas unidades de significado y 

comienza a desarrollarse desde los años preescolares. La conciencia morfológica 

también está relacionada con el éxito de lectura de los niños y, por lo tanto, debe 

ser un objetivo junto con la conciencia fonológica en las intervenciones para la 

alfabetización temprana, Vidal et al (2020) indique que la CF se puede definir como 

la conciencia explícita y la estructura sonora de las palabras en el lenguaje, 

refiriéndose a la comprensión, detección y manipulación de un sistema de sonido 

del lenguaje. 

La dimensión contenido según Aguinaga et al. (2004) menciona acerca del 

estudio de significados de las palabras lo cual se relacionan en base al desarrollo 

cognitivo, es así que tienen relación en las pruebas morfología y sintaxis es así que 

se interrelacionan el lenguaje y pensamiento con el nivel comprensivo y productivo, 

en la edad se considera que cada estudiante tiene tipos de características con 

estudiantes de 3 años, desarrollan la parte léxico, identificar colores, ubicación 

espacial y lo más importantes las partes del cuerpo y la identificación de acciones 

básicas. 

La dimensión uso según Aguinaga et al. (2004) menciona que se realiza por 

el instrumento Plon- R, puede ser aplicada con la funcionalidad del lenguaje oral en 

los niños de 3 a 6 años. Se tiene en cuenta que la representación del lenguaje es 

planificar, autorregular, comprender y adaptarse de acuerdo a las situaciones que 

se pueden generar por medio de la observación, así mismo se considera que el uso 

social del lenguaje es el principal valor de que el estudiante se desarrolle, al 

comunicarse lograra potencializar y enriquecer el contenido de situaciones de 

interacción. 

Para Werfel, Reynolds & Fitton (2022) mencionaron que el trabajo del 

lenguaje oral en prescolar se puede dar de manera transversal ya que cada niño 
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viene con las diferentes realidades, es así que la investigación realizada nos 

mencionan sobre el desarrollo de las habilidades de lenguaje oral en infantes para 

ello Bobadilla y Olivera (2018), indica que los infantes pueden presentar demora en 

la expresión oral ya que los niños en la etapa de inicial no logran pronunciar con 

totalidad las palabras en su vocabulario es por ello que se busca recalcar que dentro 

del del lenguaje, la planificación, la comprensión, la adaptación y la autorregulación, 

se complementan dentro del desarrollo oral para lograr mejorar las dificultades de 

pronunciación. 

Para Jiménez (2019) menciona que el desarrollo lingüístico tiene relación 

con las habilidades sociales, ya que la parte psicomotriz, movimiento, gestos, 

expresiones corporales lograran que los infantes en esta edad puedan expresar sus 

emociones frente a las personas que están en su entorno es así que ante 

problemas, diferencias y necesidades que requieran las personas dentro del 

contexto social debe asegurar que los infantes se encuentren empáticos ante esta 

coyuntura. Mientras que, para Brodin & Renblad (2020) la comunicación, el habla y 

el lenguaje han estado en la agenda de investigación desde hace mucho tiempo. 

Comenzó con discusiones relacionadas con la herencia y el medio ambiente, la 

relación entre el pensamiento y el lenguaje es la importancia de las experiencias 

para un pensamiento significativo. 

De otra parte, Feldman (2019) habla sobre las teorías prevalecientes y los 

datos recientes para justificar las estrategias de prevención, detección y detección, 

en los trastornos del lenguaje y del habla. La prevención se basa a teorías que el 

aprendizaje va generando a su vez el idioma es una interacción entre la capacidad 

del niño y el idioma. El estudio del idioma ocurre en un contexto social con 

participación activa del niño. Las teorías respaldan la educación de los padres y los 

programas públicos que aumentan la exposición de los niños al habla dirigida a los 

niños. La exploración a temprana edad buscará el conocimiento del lenguaje en 

base al reconocimiento de indicadores de alto riesgo. 

En la teoría de Chomsky 1989 (citados por Santisteban, 2019) afirma que el 

lenguaje afirma que el lenguaje del niño es innato ya que el niño nace con aquellos 

conocimientos que va adquiriendo y que se predomina LAD, (Lesión axonal difusa) 

que se encuentra en el cerebro de cada estudiante, es por ello que mediante 
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estímulos lingüísticos el niño logrará entender, podrá mencionar palabras, 

oraciones que serán en su lengua materna. Se tiene en cuenta que el lenguaje oral 

que el niño ira desarrollando desde que nace se va ir adecuando de acuerdo a las 

experiencias y vivencias que la misma sociedad promuevan, Morgenstern (2023) 

en el lenguaje se desarrolla gradualmente en ricas construcciones lingüísticas que 

contienen múltiples elementos intermodales sutilmente utilizados juntos para ricas 

funciones comunicativas. Su entorno lleva entonces a los niños oyentes típicos 

hacia la primacía de las producciones habladas en los intercambios 

conversacionales. 

En su teoría Jean Piaget (citado por Aloma et al., 2022) aporta datos valiosos 

que suman en el proceso cognitivos y en el desarrollo verbal es así que durante los 

aprendizajes realizados en donde el ritmo que lleva a la nueva información ira de 

acorde al estado atencional, así mismo se menciona en la teoría constructivista que 

mediante la asimilación y la acomodación se van a ir restructurando cognitivamente 

durante el aprendizaje a lo largo del desarrollo es así que a través de la interacción 

el estudiante podrá construir nuevos conocimientos, a ello el desarrollo verbal 

iniciara a producir el lenguaje como un medio de comunicación en donde en la etapa 

escolar se desarrollan estímulos para hablar, formar palabras, realizar sonidos 

onomatopéyicos, rimas, canciones. 

Para Vygotsky citado por Rojas (2022) el desarrollo del lenguaje tiene como 

eje principal la comunicación, el pensamiento ya que se adquiere de acuerdo al 

contexto social y luego lo interiorizan, es por ello que el significado de las palabras 

se va con dirección a un concepto, cabe resaltar que las palabras y el pensamiento 

no es constante. Basado en el lenguaje muchas de las palabras llegar a tener un 

proceso en donde cada significado equivale la conexión entre el pensamiento y la 

palabra es así que para Vygotsky (1993) la transformación del lenguaje es 

fundamental entre palabra y pensamiento si no en el proceso continuo. El desarrollo 

del pensamiento es parte de la conciencia, en donde se considera que la 

socialización es lo más importante a ello, en su teoría las palabras logran dar forma 

a ese tipo de signos que se llama lenguaje ya de ser un lenguaje estático y 

universal. 
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Bisquerra (1998 citado en Contreras 2007) menciona acerca de un programa 

de acción en donde se encarga de orientar para diseñar teóricamente la cual será 

aplicada y evaluada en un proyecto, con el fin de lograr los objetivos dentro de una 

institución educativa donde se ha identificado las necesidades que requieren para 

dicha intervención. Al relatar el programa de rimas y canciones hacemos 

redundancia a las diversas actividades ya que se lograron organizar el lenguaje oral 

en infantes de 3 años, el programa se distribuye con una organización de 

elaboración de sesiones entre ellas 10, con el fin se utilizar las diversas estrategias 

como, las canciones, las rimas, con el programa se busca obtener mejores 

resultados ya que así se implementará diferentes estrategias juegos verbales, 

pictogramas, que los niños puedan expresarse y puedan comprender los mensajes 

orales, a su vez va permitir aumentar el vocabulario identificando sonidos de las 

palabras, para ello con ayuda de los diversos movimientos gestuales se obtendrá 

una correcta pronunciación y fluidez. Se considera que los juegos verbales en las 

rimas según Cáceres (1985, citado por Velazco, 2022) menciona que la rima es una 

de las ultimas notas del verso que va siendo acentuada a la última vocal, para ello 

las actividades que se van a plantear dentro del programa tiene la finalidad de 

realizar actividades con rimas que permitan desarrollar los sonidos y relacionarlos 

al final para que puedan compararlos. 

Sheffield & Irons (2021) refieren que las canciones pueden tener ventajas 

para transmitir mensajes de salud pública frente a otros medios. En primer lugar, 

las canciones pueden ser un medio accesible para muchas poblaciones desde los 

niños hasta los adultos comprender fácilmente los mensajes sanitarios a través de 

las canciones, además las canciones pueden resultar atractivas para personas 

analfabetas o con poca tienen discapacidades o dificultades de memoria. De hecho, 

las canciones permiten repetir los mensajes y, por tanto, recordarlos. En segundo 

lugar, las canciones pueden ser motivadoras en determinados contextos sociales 

se puede persuadir fácilmente a la gente para que adopte el comportamiento 

sanitario deseado al escuchar canciones culturalmente relevantes. Najat (2019). 

Una canción infantil se define como un poema corto o una canción para niños. 

Además, suele estar compuesta por poetas anónimos; los versos infantiles son muy 

rítmicos, de rima apretada y populares entre los niños pequeños. 
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Afandi (2020). Las rimas infantiles pueden definirse como una composición de 

historias encantadoras, lenguaje vibrante y coloridas historias, lenguaje vibrante y 

coloridos personajes. rimas infantiles, los profesores y los padres necesitan 

establecer interacciones cualificadas con los estudiantes, incluyendo lo que hacen 

y lo que no hacen proporcionan a los alumnos significativamente para que sus hijos 

no tengan deficiencias lingüísticas que puedan influir en dificultades persistentes 

de lectura y pronunciación en el siguiente nivel. 

Para Double (2019) el aprendizaje de habilidades como la rima, la 

segmentación, la correspondencia entre sonidos de letras, la identificación de 

sílabas, la identificación de vocales y sus fonemas, los principios alfabéticos y más 

ayudarán a los niños a desarrollar esas habilidades vitales. Así mismo para Harper 

citado por Erbs (2021) indica sobre la importancia del vínculo que existe entre el 

conocimiento de las rimas infantiles por parte de los niños en edad preescolar y su 

futuro rendimiento, por ende, indico que la comprensión de las rimas antes de que 

un niño comience la escuela y muestra el papel que tendrá más adelante en la 

carrera escolar del niño. Rand &. Mandel (2021) señalaron que la conexión entre el 

juego, el desarrollo del lenguaje y la lectura posterior, otros componentes de la 

alfabetización se han visto respaldados por experiencias lúdicas. sin embargo, la 

comunicación verbal con los demás durante el juego, en lugar de acciones no 

verbales, estas intervenciones ponen de relieve las características clave de los 

contextos que favorecen las conductas de lectoescritura de los niños como la 

presencia de materiales didácticos. 

Dickinson et al. (2019) sostienen que el aprendizaje del lenguaje en el hogar 

y en las aulas han identificado estrategias basadas en pruebas para apoyar el 

lenguaje, muchas de las cuales se utilizan durante la lectura de libros dirigida por 

el profesor. Por ejemplo, los principios eficaces del desarrollo del lenguaje incluyen 

la exposición repetida, la participación activa de los niños palabras, y explicar a los 

infantes el significado de las palabras. Para Cervetti et al. (2020) Las 

investigaciones que muestran que el vocabulario y otros aspectos del lenguaje oral 

ejercen una influencia cada vez mayor en el crecimiento de la lectura, así mismo el 

lenguaje oral que ejerce una influencia cada vez mayor en la comprensión lectora 

de los alumnos desde muy temprana en su desarrollo como lectores. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

 
3.1.1. Tipo de investigación: 

La investigación fue de tipo aplicada, según Paguatian (2016) menciona que la 

investigación es de tipo aplicada es un estudio que forma parte de los 

conocimientos en base al objeto de estudio, ya que a su vez servirán para 

resolver un problema en específico mediante la interpretación y análisis. 

Esta investigación se trabajó bajo el enfoque cuantitativo, en sentido con 

Sánchez et al. (2018) refiere que la investigación cuantitativa supone que el 

objetivo se produce como respuesta de un proceso deductivo, a su vez en las 

hipótesis se van mediando a través de análisis estadístico. 

3.1.2. Diseño de investigación: 

El diseño que se empleó en el trabajo de investigación fue cuasiexperimental. 

Para Hernández et al (2014), fue planteada en base a la experiencia que se da a 

un grupo o conjunto de situaciones que manifiestan la realización de la variable 

independiente, sin embargo, al otro no ya que son dos grupos colacionar para 

establecer la semejanza o diferencia en la variable dependiente. 

 
Figura 1 

 
Diagrama del diseño de investigación 
 

 

Donde 
 

O1: Pre prueba 

X: Programa de rimas y canciones 

O2: Post prueba 

Grupo experimental O1 X O2 

Grupo control O1 -- O2 
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3.2 Variable y operacionalización 

 
Variable independiente: Programa de rimas y canciones 

 
Definición conceptual 

El programa de acción se encarga de orientar para diseñar teóricamente la cual 

será aplicada y evaluada en un proyecto, identificado como las necesidades que se 

requieren para dicha intervención. (Bisquerra, 1998; citado en Contreras, 2007). 

Definición operacional 

El programa de rimas y canciones se ejecutará en doce sesiones establecidas y 

orientadas con la maestra del aula de 3 añitos, donde los estudiantes tuvieron una 

participación activa en base a los trabajos realizados y aplicados en el estudio. Se 

empleo las rimas y canciones seleccionadas que van dirigidas pedagógicamente 

para el progreso de las dimensiones del lenguaje oral. 

Variable dependiente: Lenguaje Oral 
 

 Definición conceptual 
El lenguaje oral es un elemento mediante el cual se basa en los aspectos del 

currículo y no es la competencia a desarrollar el lenguaje oral si no que el estudiante 

se encargue de identificar fonemas, sonidos gramaticales para que pueda tener un 

mejor desarrollo para la comunicación y el conocimiento con el fin de buscar que 

todo ello se relacione con la parte cognitiva y social (Aguinaga et al.; 2004). 

 

Definición operacional 

La variable lenguaje oral se encargó de evaluar el puntaje final con la evaluación 

que se obtuvo en la Prueba del PLON- R, basado en Aguinaga (2004) se 

consideraron las perspectivas de forma, contenido, uso. 

Indicadores 

De la dimensión forma: se refiere a los elementos que se conectan con la 

descripción y evaluación de los aspectos estructurales y visuales, la organización 

de la respuesta verbal. De la dimensión contenido: elementos concernientes al 

análisis del significado de las palabras. 

. 
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De la dimensión uso: Representación del lenguaje, planificar, autorregular, 

comprender y adaptarse. 

Escala de medición 

La escala ordinal 
 

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

3.3.1. Población 

 
Hernández et al. (2014). Son aquellos que son examinados y prevén los datos para 

la investigación. Para ello, la población de infantes en dicha investigación cuenta 

con 60 estudiantes matriculados en el año escolar 2023 en una institución educativa 

de Carabayllo.  

• Criterios de inclusión: se considera a los niños y niñas de 3 años que estén 

matriculados en el año 2023, además que cuenten con el consentimiento 

informado y firmado por los PP.FF. 
 

• Criterios de exclusión: estudiantes que no estén matriculados o que 

estén diagnosticado con TEA. 

Tabla 1 
 
Distribución de estudiantes por sección. 
 

                                                                            Población 3 años 

Grado Sección Turno Total 

Respeto A Tarde 20 

Alegría B Tarde 20 

Paz                       C Tarde 20 

Total   60 

Nota. Dirección de la I.E. 315 

 
3.3.2. Muestra 

 
De acuerdo a la población, la cantidad de elementos son características que se 

ha recogido de la población en donde pertenecen. (Hernández et al. 2014). 
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Así mismo la muestra integrada por 20 estudiantes de 3 años del nivel inicial de 

una IE en Carabayllo, representa al grupo experimental. 

 

Tabla 2 
 
Distribución de estudiantes por género. 
 

                                         Muestra 

Grado y sección Femenino Masculino Total 

3° “Respeto” 10 10 20 

3° “Alegría” 11 9 20 

Total 
21 19 

40 

Nota: Datos obtenidos del registro de nómina de la I.E.315 

  
3.3.3. Muestreo 

 
Hernández y Mendoza (2018) plantea métodos de muestreo, la cual son más 

usadas con diseños probabilístico y no probabilístico que buscan el criterio de 

relación de acuerdo a las características que se genera en base al entorno al 

desarrollo de la investigación. Por otro lado, Sánchez (2018), la selección de 

métodos de muestreo no probabilístico estará influenciada por las características 

específicas de la población en estudio y los objetivos de la investigación. En este 

estudio, se optó por utilizar el muestreo no probabilístico por conveniencia que 

implica la selección de los participantes de muestra según el criterio de la 

investigadora, de forma más libre y conveniente.  

3.3.4. Unidad de análisis: 

Según Pérez (2020) indica que la unidad de análisis es la medida que son los 

individuos que van a ser evaluados en una investigación. En este estudio en 

particular, la unidad de análisis será compuesto por un estudiante de 3 años de un 

centro educativo en Lima. En consecuencia, la unidad de medida es la exploración 

de sujetos que conforman parte de la muestra ya que se utilizarán para recopilar 

datos y realizar análisis. 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas: Se empleo un procedimiento de recopilación de datos, la encuesta, 

según Sánchez, et al. (2018) son medios que se emplean para complementar la 

investigación, las directas son entrevistas y las indirectas las encuestas. 

Instrumento: Para Sánchez, et al. (2018) es una herramienta que se encarga de 

recopilar información, con el cual el investigador se encargara de llenar datos que 

ira obteniendo de la aplicación así mismo, este instrumento puede servir como una 

guía, manual, cuestionario o un test. 

En esta investigación se usó el instrumento de recolección de datos la Prueba de 

Lenguaje Oral Navarra. Revisada - PLON- R (Véase ficha técnica en anexo 3). 

 
Validez: Según Hernández et al. (2014) La validez, se enlaza al instrumento que 

mide realmente la variable dependiente. 

El instrumento que se utilizó fue la Prueba de lenguaje oral y Navarra revisada 

(PLON – R) que fue adaptada en Lima por Alejandro Dioses Chocano y Adriana 

Basurto Torres (2004). 

Confiabilidad: Para Pérez (2020) menciona acerca del grado de certeza que 

brinda el instrumento debido a la recolección de datos, así mismo busca la 

fiabilidad de la aplicación para obtener efectivamente la unidad de análisis y no 

falle en el instrumento. 

Para dicho trabajo de investigación se aplicó con 20 estudiantes de 3 años se 

empleó el alfa de Cronbach obteniendo una confiabilidad de (0,832) lo que indica 

que existe una buena confiabilidad. 

Tabla 4 

Estadística de confiabilidad alfa de Cronbach 
 
 

Alfa de Cronbach N° de preguntas 

0.832 11 
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3.5. Procedimientos: 
 

En primer lugar, se requirió la autorización de la directora de la escuela, luego se 

tuvo una reunión con los padres de familia, para que den su consentimiento para la 

aplicación del programa a sus hijos. Se tuvo en cuenta los criterios de inclusión y 

exclusión para seleccionar a los participantes, una vez aceptada la participación se 

procedió a explicar en qué consistía la aplicación del instrumento. Luego se recogió 

la información y elaboró los cuadros estadísticos, a fin de evaluar e interpretar los 

resultados y terminar con la discusión, conclusiones y recomendaciones.   

3.6. Método y análisis de datos: 

Se recogió dicha información en los estudiantes de pre y post, así mismo se registró 

en una hoja de cálculo de Excel para darle una valoración numérica, con el fin de 

analizar la información recolectada, finalmente se concluyó con un software 

estadístico SPSS en su versión 27.  En el desarrollo de este estudio, se emplearon 

la estadística descriptiva como tablas de frecuencia y porcentaje, así como métodos 

inferenciales se llevó a cabo una prueba de normalidad, en la cual se obtuvo un 

valor de p =001, lo que se llevó a utilizar una prueba no paramétrica, usando así el 

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

3.7. Aspectos éticos: 

La elaboración de este estudio de investigación, es establecer previa mente con el 

personal de la institución, como el director, coordinador, maestros, PP. FF e 

infantes. Se expreso que el programa de rimas y canciones, la ejecución y el horario 

para la ejecución de la evaluación del pre y post test. 

Así mismo la información que se obtuvo será confidencial. La indagación obtenida 

fue manejada responsablemente sin modificación de dichos resultados así mismo 

como las fuentes citadas en el presente trabajo siendo referenciadas y 

garantizando la veracidad del estudio.
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IV. RESULTADOS 
          

Resultados descriptivos  
 
Tabla 3 

 

Distribución de frecuencias del desarrollo del lenguaje oral en la fase de pretest y 

postest en niños de 3 años en una institución educativa de Lima - 2023 

 

Desarrollo del lenguaje oral 

  Pretest    Postest  

Niveles  
Control 

 
Experimental 

Control Experimental 

 fi % fi % fi % fi % 

Retraso 4 20.0% 4 20.0% 1 5.0% 0 0.0% 

Necesita 
mejorar 

8 40.0% 9 45.0% 12 60.0% 1 5.0% 

Normal 8 40.0% 7 35.0% 7 35.0% 19 95.0% 

Total 20 100.0% 20 100.0% 20 100.0% 20 100.0% 

Nota. Matriz de datos en fase de pretest y postest 
 

 

Figura 2 

Gráfica de barras de lenguaje oral en porcentajes según niveles en las fases de 

pretest y postest en niños de 3 años de una institución educative de Lima – 2023 
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Interpretación: 

 
En la tabla se visualiza, así como en la figura anexa, las puntuaciones directas 

categorizadas de desarrollo del lenguaje oral en la fase de pretest. Así, el grupo 

control (GC) logró un 40.0% tanto en el nivel necesita mejorar como en el normal. 

Mientras que, otro 20.0% se ubicaron en el nivel retraso. Por parte del grupo 

experimental (GE) se encontró a un 45.0% de estudiantes ubicados en el nivel 

necesita mejorar. Aunque, en el nivel normal se encontró a un 35.0%. Sin embargo, 

también existe otro 20.0% de niños que se ubicaron en el nivel de retraso. 

Luego, en la fase de postest, después de efectuarse la intervención, se encontró 

en el GC a un 60.0% de niños ubicados en necesito mejorar, mientras otro 35.0% 

se ubicaron en el nivel normal. Mientras otro, 5.0% permaneció en el nivel retraso. 

En cambio, distintos fueron los resultados para el GE, beneficiarios directos del 

programa que se aplicó y motivó un incremento de 95% en el nivel normal y solo 

de 5.0% en el nivel necesita mejorar. 

Por tanto, los cambios advertidos solo pueden explicarse en virtud del estímulo 

proporcionado a los del GE. 

 
Tabla 4 
Gráfica de barras de la dimensión forma en la fase de pretest y postest en niños 

de 3 años de una institución educative de Lima – 2023 

Nota. Matriz de datos en fase de pretest y postest 

    Forma     

  Pretest   Postest  

 Control Experimental Control Experimental 

Niveles fi % fi % fi % fi % 

Retraso 4 20.0% 5 25.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Necesita 
mejorar 

8 40.0% 7 35.0% 14 70.0% 5 25.0% 

Normal 8 40.0% 8 40.0% 6 30.0% 15 75.0% 

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

Gráfica de barras de la dimensión forma del lenguaje oral en porcentajes según 

niveles en las fases de pretest y postest en niños de 3 años de una institución 

educative de Lima – 2023 
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necesita mejorar como en el normal. En cambio, un 20.0% se ubicaron en el nivel 

retraso. De la misma manera, los niños del GE lograron en un 40.0% situarse en el 

nivel normal. Mientras otro grupo, representado por un 35.0% lo hacía en el nivel 

necesito mejorar. En cambio, otro 25.0% de ellos se ubicaron en el nivel retraso. 

Posteriormente, en la fase de postest, luego de producirse la intervención, se 

procedió a evaluar a ambos grupos. Así, con respecto al GC, se encontró que un 

70.0% de estudiantes estaban ubicados en el nivel necesita mejorar, mientras que, 

otro 30.0% restante se ubicaron en el nivel normal. En cambio, los niños del GE 

alcanzaron en un 75.0% el nivel normal y, el otro 25.0% restante, se ubicaron en el 

nivel necesita mejorar. 
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Por tanto, estos cambios producidos en el GE se deben en virtud a la mediación 

producida por la aplicación del programa entre los niños. 

Tabla 5 

 
Gráfica de barras de la dimensión contenido en la fase de pretest y postest en niños 

de 3 años de una institución educative de Lima – 2023 

 

Contenido 

  Pretest   Postest  

 Control Experimental Control Experimental 

Niveles fi % fi % fi % fi % 

Retraso 4 20.0% 5 25.0% 2 10.0% 0 0.0% 

Necesita 
mejorar 

8 40.0% 6 30.0% 9 45.0% 3 15.0% 

Normal 8 40.0% 9 45.0% 9 45.0% 17 85.0% 

Total 20 100.0% 20 100.0% 20 100.0% 20 100.0% 

Nota. Matriz de datos en fase de pretest y postest 
 

 

Figura 4 

Gráfica de barras de la dimensión contenido del lenguaje oral en porcentajes según 

niveles en las fases de pretest y postest en niños de 3 años de una institución 

educative de Lima – 2023 
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Como se observa en la tabla 5 y figura 4, para el GC se encontró a un 40.0% de 

niños que estaban ubicados tanto en el nivel necesita mejorar como en el normal. 

Mientras que, otro 20.0% se hallaban en el nivel retraso. Asimismo, en lo que 

respecta al GE, un 45.0% se ubicaron en el nivel normal, mientras que, otro 30.0% 

se hallaba en el nivel necesita mejorar. Por el contrario, un 25.0% se ubicaron en 

el nivel de retraso. 

Luego, en la fase de postest, se procedió nuevamente a evaluar a ambos grupos y, 

en esta ocasión, se encontraron los siguientes resultados. En el GC se ubicaron 

con un 45.0% de niños tanto en el nivel normal como en el necesita mejorar. 

Mientras que, otro 10.0% continuó en el nivel retraso. En cambio, con respecto al 

GE se encontró a un 85.0% de infantes ubicados en el nivel normal. En tanto que, 

otro 15.0% se posicionaron en el nivel necesita mejorar. 

Por tanto, los cambios producidos en las distribuciones porcentuales en la fase de 

postest, ponen de relieve cambios producidos, los cuales se pueden inferir a partir 

de la mediación producida por el desarrollo de actividades significativas entre los 

niños del GE. 

 

Tabla 6 

 
Gráfica de barras de la dimensión uso en las fases de pretest y postest en niños 

de 3 años de una institución educative de Lima – 2023 

 

Nota. Matriz de datos en fase de pretest y postest 

    Uso     

  Pretest   Postest  

 Control Experimental Control Experimental 

Niveles fi % fi % fi % fi % 

Retraso 4 20.0% 5 25.0% 2 10.0% 0 0.0% 

Necesita 
mejorar 

8 40.0% 6 30.0% 9 45.0% 3 15.0% 

Normal 8 40.0% 9 45.0% 9 45.0% 17 85.0% 

Total 20 100.0% 20 100.0% 20 100.0% 20 100.0% 
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niveles en las fases de pretest y postest en niños de 3 años de una institución 

educativa de Lima – 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En la tabla 6 y figura 5, se observa que, para el GC en la fase de entrada, un 50.0% 

de los estudiantes se hallaron ubicados tanto en el nivel necesitar mejorar como en 

el nivel normal. De igual forma, un 60.0% de los estudiantes mostraron que 

necesitan mejorar. En tanto que, el otro 40.0%, se encontraban en el nivel retraso. 

Posteriormente, en la fase de postest se encontró en el GC a un 60.0% ubicados 

en el nivel necesita mejorar, a diferencia de, 25.0% que permanecían en el nivel de 

retraso. En cambio, un 15.0% alcanzaron el nivel normal. Sin embargo, en el caso 

del GE, se encontró a un 60.0% que se encontraban en el nivel normal. A diferencia 

del 35.0% restante que permanecieron en el nivel necesita mejorar. Cuando, otro 

5.0% se encontró en el nivel retraso. 

En suma, los resultados expuestos permiten inferir que el GE logró una mejor 

performance en relación al GC, deducción que se sigue a partir de la intervención 

efectuada con los participantes del GE, mejorando su lenguaje oral. 
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A partir de los resultados hallados, se hace preciso determinar la naturaleza de los 

datos recolectados, es decir, si son de carácter paramétrico o no paramétrico. De 

modo que, para ello se hace preciso aplicar la prueba de normalidad. Pero, en este 

caso, como la muestra es (n = 40) fue preciso aplicar la prueba de Shapiro-Wilk (n 

< 50). 

 
 

Tabla 7 

Prueba de normalidad de lenguaje oral 

 

Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. 

Desarrollo del lenguaje oral Pretest ,240 40 ,<001 

Desarrollo del lenguaje oral Postest ,406 40 ,<001 

 
La prueba de normalidad consiste en asumir que la distribución de los datos es 

paramétrica, estipulando para su decisión un valor p >.05. En caso de ser todo lo 

contrario (p <.05), se asume que son no paramétricos. Bajo estas prerrogativas, en 

la tabla 9, tanto los estadísticos del pretest como del postest correspondiente al 

desarrollo del lenguaje, se encuentran asociados a un valor p (sig.) < .001. Este 

resultado, rechaza el supuesto de normalidad y se asume el tratamiento estadístico 

de los datos como no paramétricos. Por tanto, se hace necesario emplear en el 

contraste de hipótesis, la prueba de s muestras independientes U Mann Whitney. 

 
Prueba de contraste 

Hipótesis general 

 
H0: La aplicación del programa no tiene un efecto positivo en el desarrollo de la 

forma en los niños de 3 años de una I.E. -Lima -2023. 

 

Hi: La aplicación del programa tiene un efecto positivo en el desarrollo de la forma 

en los niños de 3 años de una I.E. -Lima -2023. 

En el contraste de hipótesis se consideró conveniente utilizar como nivel de 

significancia: α = 0.05 (sig. bilateral). De igual forma, se tuvo como regla de decisión  p 

> .05 no se rechaza H0 y p < .05 se rechaza H0.   
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Finalmente, se aplicó el estadístico   de prueba U Mann Whitney. 

Tabla 8 

Prueba U Mann Whitney de lenguaje oral en las fases de pretest y postest. 

 
  

Grupos 

 

N 

 

Rango 
promedio 

 

Suma de rangos 

Pretest 
 
Desarrollo del lenguaje oral 

Control 20 20,90 418,00 

Experimental 20 20,10 402,50 

 
Total 40 

  

 
Postest 

 
 

Desarrollo del lenguaje oral 

 
Grupos 

 
N 

Rango 
promedio 

 
Suma de rangos 

Control 20 14,48 289,50 

Experimental 20 26,53 530,50 

 
Total 40 

  

Estadísticos de pruebaa 

 
Pretest 

 
Postest 

U Mann-Whitney 192,000 
  

79,500 

W de Wilcoxon 402,000 
 

                            289,500 

Z -.233 
  

-3.920 

Sig asintótica (bilateral) ,816 
  

,< 001 

a. Variable de agrupación: Grupos 

 

En la tabla 10, en la fase de pretest, se evaluó para el GC y se tuvo como resultado 

de dividir 418,00 entre 20 un rango promedio de 20,90. De igual modo, el GE generó 

otro resultado, de dividir 402,50 entre 20, lográndose un rango promedio de 20,10. 

Para ambos casos, los promedios no mostraron diferencias, esto se refleja en un 

valor U = 192,000, Z = -.233, p =.816 y un efecto r = 0.04. Es decir, la fuerza del 

efecto es pequeño. 

Luego de aplicarse el programa de rimas y canciones en el desarrollo del lenguaje 

oral, se procedió a evaluar a los niños del GC como del GE, obteniéndose como 

resultado de dividir 289,50 entre 20, un rango promedio de 14,48. Sin embargo, 

para el caso del grupo GE se obtuvo de dividir 530.50 entre 20, un rango promedio 

de 26,53, el cual reveló diferencias significativas entre las puntuaciones de ambos 
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grupos, al hallarse un valor U = 79, 500, Z = -3.910, p = .001 y un efecto r = 0.62, 

razón por el cual se trata de un efecto fuerte. 

En consecuencia, sobre la base de los resultados hallados se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la alterna en el contraste realizado para la hipótesis general. 

 
Hipótesis específicas 

Hipótesis específica 1 

H0: La aplicación del programa no tiene un efecto positivo en el desarrollo de la 

forma en los niños de 3 años de una I.E. -Lima -2023. 

 
Hi1: La aplicación del programa tiene un efecto positivo en el desarrollo de la 

forma en los niños de 3 años de una I.E. -Lima -2023. 

 
 
Tabla 9 

 
Prueba U Mann Whitney de forma del lenguaje oral en las fases de pretest y postest. 

a. Variable de agrupación: Grupos 

  

Grupos 

 

N 

Rango 

promedio 

 

Suma de rangos 

Pretest 

 

Forma del lenguaje oral 

Control 20 20,80 416,00 

Experimental 20 20,20 404,00 

Total 40   

 
Postest 

 
 

Forma del lenguaje oral 

 
Grupos 

 
N 

Rango 
promedio 

 
Suma de rangos 

Control 20 16,00 320,00 

Experimental 20 25,00 500,00 

 Total 40   

Estadísticos de pruebaa 

 Pretest  Postest 

U Mann-Whitney 194,000 
 110,000 

W de Wilcoxon 404,000  320,000 

Z -.174  -2.814 

Sig asintótica (bilateral) ,862   ,005 
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En la tabla 9, en la fase de pretest, se encontró para el GC un resultado de dividir 

418,00 entre 20, siendo el rango promedio de 20,80. De forma similar, el GE produjo 

otro resultado, de dividir 404,00 entre 20, lográndose un rango promedio de 20,20. 

En ambos casos, los promedios hallados no mostraron diferencias, razón por la 

cual se reflejó en un valor U = 194,000, Z = -.174, p =.862 y un efecto r = 0.03. Por 

lo tanto, la fuerza del efecto de la prueba es pequeño. 

A continuación, se aplicó el programa de rimas y canciones en el desarrollo del 

lenguaje oral, se procedió a evaluar a los niños del GC como del GE, obteniéndose 

como resultado de dividir 320,050 entre 20, un rango promedio de 16,00. Sin 

embargo, para el caso del grupo GE se obtuvo de dividir 500.00 entre 20, un rango 

promedio de 25,00, el cual evidenció diferencias significativas entre las 

puntuaciones de ambos grupos, al hallarse un valor U = 110, 000, Z = -2.814, p = 

.005 y un efecto r = 0.5, razón por el cual se trata de un efecto fuerte. 

En suma, sobre la base de los resultados encontrados se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la alterna en el contraste realizado para la hipótesis específica 1. 

 
Hipótesis específica 2 

 
H0: La aplicación del programa no tiene un efecto positivo en el desarrollo de 

contenido en los niños de 3 años de una I.E. -Lima -2023. 

 
Hi2: La aplicación del programa tiene un efecto positivo en el desarrollo de contenido 

en los niños de 3 años de una I.E. -Lima -2023. 
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Tabla 10 

 
Prueba U Mann Whitney de contenido del lenguaje oral en las fases de pretest y 

postest. 

 

a. Variable de agrupación: Grupos 

 

En la tabla 10, en la fase de pretest, se halló para el GC un resultado de dividir 

408,00 entre 20, siendo el rango promedio de 20,40. De forma similar, el GE produjo 

otro resultado, de dividir 412,00 entre 20, lográndose un rango promedio de 20,60. 

En ambos casos, los promedios hallados no mostraron diferencias, razón por la 

cual se reflejó en un valor U = 198,000, Z = -.058, p =.954 y un efecto r = 0.03. Por 

lo tanto, la fuerza del efecto de la prueba es pequeño. 

A continuación, se aplicó el programa de rimas y canciones en el desarrollo del 

lenguaje oral, se procedió a evaluar a los niños del GC como del GE, obteniéndose 

como resultado de dividir 327,000 entre 20, un rango promedio de 16,35. Sin 

embargo, para el caso del grupo GE se obtuvo de dividir 493.00 entre 20, un rango 

promedio de 24,65, el cual evidenció diferencias significativas entre las 

puntuaciones de ambos grupos, al hallarse un valor U = 117, 000, Z = -2.686, p = 

.005 y un efecto r = 0.5, razón por el cual se trata de un efecto fuerte. 

  

Grupos 

 

N 

Rango 

promedio 

 

Suma de rangos 

Pretest 

 

Contenido del lenguaje oral 

Control 20 20,40 408,00 

Experimental 20 20,60 412,00 

Total 40   

 
Postest 

 
 

Contenido del lenguaje oral 

 
Grupos 

 
N 

Rango 
promedio 

 
Suma de rangos 

Control 20 16,35 327,00 

Experimental 20 24,65 493,00 

 Total 40   

Estadísticos de pruebaa 

 Pretest  Postest 

U Mann-Whitney 198,000 
 117,000 

W de Wilcoxon 408,000  327,000 

Z -.058  -2.686 

Sig asintótica (bilateral) ,954   ,007 
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En suma, sobre la base de los resultados encontrados se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la alterna en el contraste realizado para la hipótesis específica 2. 

 
Hipótesis específica 3 

 
H0: La aplicación del programa no tiene un efecto positivo en el desarrollo del 

uso en los niños de 3 años de una I.E. -Lima -2023. 

 
Hi3: La aplicación del programa tiene un efecto positivo en el desarrollo del uso 

en los niños de 3 años de una I.E. -Lima -2023. 

Tabla 11 

 
Prueba U Mann Whitney de uso del lenguaje oral en las fases de pretest y postest 

a. Variable de agrupación: Grupos 

 

 
En la tabla 11, en la fase de pretest, se halló para el GC un resultado de dividir 

390,00 entre 20, siendo el rango promedio de 19,50. De igual modo, el GE produjo 

otro resultado, de dividir 430,00 entre 20, lográndose un rango promedio de 21,50. 

En ambos casos, los promedios hallados no mostraron diferencias, cosa que se 

  

Grupos 

 

N 

Rango 

promedio 

 

Suma de rangos 

Pretest 

 

Uso del lenguaje oral 

Control 20 19,50 390,00 

Experimental 20 21,50 430,00 

Total 40   

 
Postest 

 
 

Uso del lenguaje oral 

 
Grupos 

 
N 

Rango 
promedio 

 
Suma de rangos 

Control 20 15,43 308,50 

Experimental 20 25,58 511,50 

 Total 40   

Estadísticos de pruebaa 

 Pretest  Postest 

U Mann-Whitney 180,000 
 98,500 

W de Wilcoxon 390,000  308,500 

Z -,628  -3.001 

Sig asintótica (bilateral) ,530   ,003 
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reflejó en un valor U = 180,000, Z = -.628, p =.530 y un efecto r = 0.10. Por lo tanto, 

la fuerza del efecto de la prueba usada fue pequeña. 

Luego de este resultado, se aplicó el programa de rimas y canciones en el desarrollo 

del lenguaje oral, y se procedió a evaluar a los niños del GC como del GE, 

obteniéndose como resultado de dividir 308,50 entre 20, un rango promedio de 

15,43. Sin embargo, para el caso del grupo GE se obtuvo de dividir 511.50 entre 

20, un rango promedio de 25,58, el cual evidenció diferencias significativas entre 

las puntuaciones de ambos grupos, al hallarse un valor U = 98,500, Z = -3.001, p = 

.003 y un efecto r = 0.5, razón por el cual se trata de un efecto fuerte. 

En suma, sobre la base de los resultados encontrados se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la alterna en el contraste realizado para la hipótesis específica 3. 
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V. DISCUSIÓN 

En este apartado se consignaron los hallazgos a partir de los siguientes supuestos: 

 
En relación a la hipótesis general, se obtuvo un valor Z = -3.910, p = .001 y un 

efecto r = 0.62, razón por el cual se trata de un efecto fuerte. Este resultado 

evidenció diferencias significativas entre las puntuaciones de ambos grupos, por lo 

que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna en el contraste realizado. De 

modo que, este resultado es similar a lo encontrado por Rodríguez (2019) cuyo 

objetivo consistió en estimular la mejora del lenguaje oral, a través de rutinas de 

psicomotricidad, donde se desarrollaron una retahíla de sonidos propios de su 

edad. 

En esta misma línea se presentó una coincidencia con el hallazgo de Gualla (2020), 

aunque en esta ocasión trabajo con un programa de estrategias metodológicas que 

estimularon el lenguaje oral. En esta misma línea, cabe citar el estudio de Yauri 

(2017) quien también logró mejora en su estudio, aunque en esta ocasión, 

consideró como medio el contar historias a los niños. Igualmente, cabe destacar los 

estudios de Velazco (2022) quien empleó estrategias didácticas que estimularon el 

lenguaje oral. De igual modo, Truyenque (2018) quien trabajó con juegos verbales. 

Lo cierto es que, el cambio que se produjo entre los niños, obedeció particularmente 

al empleo de los sonidos en distintas formas, destacando fundamentalmente el 

empleo de estrategias didácticas acompañadas del juego. 

Los niños se mostraron asequibles al uso de estrategias motivadoras que 

permitieron mejorar el lenguaje oral. De acuerdo con los hallazgos, el factor principal 

que produjo el cambio fue la acción colectiva y participativa de los niños, mediante 

el empleo de los sonidos. Así, contar historias, cantar, recitar, desarrollar juegos 

verbales, se erigieron en medios significativos que generaron un impacto positivo 

entre los niños. Esto permite colegir, que una forma sencilla y creativa de impulsar 

el estímulo del lenguaje oral en los niños es haciéndolos participes de los juegos 

basados en sonidos. 

En otras palabras, construyendo entornos de seguridad, colaboración mutua, 

respeto y libertad para que los niños puedan desenvolverse sin inconvenientes. Ser 

ellos mismos, vale decidir, seres sociales proactivos que, al ser portadores de 

culturas propias por la influencia de sus familias, tienen la oportunidad de 
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expresarle de diversas formas y en sus propios ritmos de aprendizaje, sin 

imposiciones de ninguna naturaleza porque se ampara en el juego y les permiten 

expresarse sin perjuicios. 

Se sabe que, el desarrollo del lenguaje se da en el espacio histórico cultural en el 

cual realizan sus actividades los niños. Siendo en primer lugar, la familia, en el 

hogar, mediante las interacciones y la socialización que promueven sus miembros. 

De esta forma, adquiere relevancia la función del lenguaje oral, porque permite la 

comunicación, saber expresar necesidades, emociones y saberes. Es así como el 

niño va interiorizando el lenguaje en base a la repetición de frases y palabras. De 

esta forma, vive su presente y va creando sus nexos emocionales (Vygotsky,1993 

Ponce, 2016; Méndez, 2021). 

A partir de este basamento teórico, la familia, en este caso los padres y todas 

aquellas personas que viven en el hogar fomentan el desarrollo cultural de la familia 

que va moldeando la perspectiva de cada uno de sus miembros de una manera 

única. En suma, se trata de una construcción social, estimulada por la propia 

socialización y que va gestando actitudes. Es un punto importante para el ulterior 

desarrollo del lenguaje, a través de un complejo mecanismo de aprendizaje, cuya 

base esencial es la interacción, que sirve de punto de encuentro para nuevos 

aprendizajes. De esta forma, el lenguaje oral es expresado a través de la forma, 

contenido y el uso multifacético de este, siempre con una connotación socializadora 

que va generando las condiciones para que el niño vaya desarrollando nuevas 

cotas de autonomía. En suma, se articulan los procesos internos, así como los 

sociales en los niños, dando lugar al aprendizaje social que luego se transforman 

en conductas (Ojeda Martínez et al., 2018). Vygotsky denomina a esto el nexo entre 

desarrollo y aprendizaje que impacta en el pensamiento y el lenguaje y viceversa 

(Duque Serna y Packer, 2014). 

Sin embargo, la humanidad vive momentos apremiantes, es decir, situaciones 

desequilibrantes que trastocan la unidad de la familia, produciendo fragmentación 

y disfuncionalidad. En otras palabras, se quebrantan las relaciones familiares o son 

conducidas en base a la presión laboral a la ausencia en el hogar de sus miembros, 

afectando un aspecto importante: la comunicación. Sumado a ello, está la presencia 

del estrés que afecta el entorno familiar y generan conflictos agudos (Moreira y 

Antón, 2023). 
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Como se sabe, a nivel global se constató un deterioro de los aprendizajes en los 

niños y adolescentes como resultado de la pandemia que trajo consigo la clausura 

de las escuelas. Asimismo, los niños se vieron perturbados en su salud mental, así 

como en su bienestar socioemocional, generando situaciones adversas para su 

desarrollo integral (UNICEF, 2020; Izquierdo y Ugarte, 2023). 

En efecto, en Lima Metropolitana, después de la pandemia se han incrementado 

los divorcios siendo los niños quienes sufren las consecuencias de sus padres, al 

verse alterado la convivencia familiar (MINSA, 2021). Este escenario actual ha 

abierto una situación conflictiva en los hogares, entre padres, lo que ha producido 

que los niños emocionalmente se vean afectados, con interrupciones en el habla, 

problemas de aprendizaje, agresividad, escasez de habilidades sociales, en la 

escuela. De manera que, todos estos indicadores dejan entrever la necesidad de 

producir una mejora en los niños de 3 años, específicamente, en lo que atañe al 

desarrollo de su lenguaje, porque se ha evidenciado a partir de la evaluación de 

entrada retraso, los cuales se ve presionado por diversos factores de índole 

socioemocional, retraso cognitivo, ansiedad y agresión a sus pares, entre otros 

aspectos. 

Por ello, es importante el papel mediador de la docente, a partir de la observación 

sistémica en los niños, las mismas que se reflejan en sus comportamiento y 

actitudes, permitiéndole aplicar aspectos teóricos ligados con la educación infantil 

y neuroeducación, particularmente lo referido a la intervención a través de un 

programa de rimas y canciones, cumpliendo de esta forma con la línea de 

investigación centrada de manera específica, en la evaluación con el objetivo de 

promover mejores aprendizajes y destrabar las limitaciones detectadas entre los 

niños. 

Si bien es cierto, que la intervención educativa representa una forma innovadora de 

solucionar una determinada problemática detectada en el entorno educativo, 

también resulta cierto, que coadyuva a generar nuevos espacios de oportunidades 

para el desarrollo integral, a partir de que la escuela enfatice en el apoyo a las niños 

que tienen problemas de lenguaje, toda vez que conlleva a reducir de forma práctica 

las brechas detectadas y suplir las carencias detectadas con propuestas viables 

como las que se están discutiendo en el presente informe. 
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De modo que, un hallazgo pertinente es que la escuela es un espacio de seguridad 

para el niño en la medida que le otorga confianza y le permite desinhibirse de los 

problemas familiares, cuando la docente recurre a la socialización en el aula, 

mediante diversas estrategias que acompaña como son las rimas y canciones, 

permitiéndole una mayor participación en las rutinas. Por tanto, construir los 

espacios de seguridad, estimulan el lenguaje oral porque así los niños encuentran 

una forma de expresar sus sentimientos, emociones y nuevos aprendizajes 

adquiridos, sea en el hogar o en la escuela, apropiándose de ellos y afirmando la 

construcción de su ser que ellos revelan a través de sus actitudes o 

comportamientos, cuando interactúan entre sí. 

Por ello que, adquiere relevancia la afirmación de Sheffield, D., & Irons, J (2021) 

quien sostiene que las canciones pueden tener ventajas para transmitir mensajes 

de salud pública frente a otros medios. En primer lugar, las canciones pueden ser 

un medio accesible para muchas poblaciones desde los niños hasta los adultos 

comprender fácilmente los mensajes sanitarios a través de las canciones, además 

las canciones pueden resultar atractivas para personas analfabetas o con poca 

tienen discapacidades o dificultades de memoria. En efecto, porque al estimular el 

entorno de seguridad del niño, este se siente seguro, familiarizado con todo aquello 

que y actúa sin limitaciones. 

Con respecto a la hipótesis específica 1, se encontró un valor Z = -2.814, p=.005 < 

.01 en relación a la forma del lenguaje oral. Siendo así, este hallazgo coincide con 

el trabajo de Défaz (2020) trabajando con estrategias para la expresión oral. En esa 

misma dirección cabe resaltar el estudio de Iza (2020) quien puso en marcha un 

programa de juegos verbales que favorecieron el desarrollo del lenguaje oral de los 

niños. De manera que, estos logros vivenciales adquiridos por los niños se 

fundamentan en la afirmación de Goldfeld et al. (2022) quienes sostienen que el 

desarrollo del lenguaje oral también está relacionado con el desarrollo 

socioemocional y conductual, y las dificultades en estas áreas a menudo coocurren, 

las dificultades del lenguaje en preescolar y en los primeros años de la escuela 

primaria se han encontrado que están asociadas con dificultades socioemocionales 

y dificultades conductuales, aunque existe fluidez y variabilidad en el desarrollo de 

ambas (Levickis et al., 2018). Esto se deriva del modo diverso, único, restringido o 

en medio de una amplia libertad, la habilidad de expresarse. Es la familia que 



37  

participa de manera motivadora o no en el desarrollo del lenguaje. Pero, quien da 

más luz referente a la dimensión forma es Aguinaga et al. (2004) quien señala se 

trata de la parte descriptiva y análisis de la topografía de la respuesta verbal, sin 

tener en cuenta otros aspectos que puedan hacer referencia a funciones 

semánticas o interactivas teniendo como base el aspecto fonológico, es decir, los 

sonidos, que representa la primara manera de interactuar con el mundo cercano, 

por parte de los niños y constituye, en cierta forma, una predisposición a escuchar 

para asimilar y luego articular sílabas, frases y palabras. Este criterio se sostiene 

en Bardell (2020) para quien la fonología hace referencia a sonidos dentro de un 

idioma en particular, por ello el sistema fonológico inicia en la infancia, cuando los 

niños aprenden a escuchar el habla y adquieren la capacidad de distinguir sílabas, 

palabras y frases. Se puede decir, entonces, que la dimensión forma es el punto de 

inicio con el cual los niños se van familiarizando con los sonidos, para cuando ellos 

van creciendo, también comienzan a comprender otros aspectos de la conciencia 

fonológica, como combinar, segmentar y manipular sonidos, rimas y aliteraciones. 

En lo que compete a la hipótesis específica 2, cabe destacar que en relación a la 

variable contenido del lenguaje se encontró un valor Z = -2.686; p =.007 < .01. Este 

hallazgo confirmó el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la alterna y 

coincide con lo encontrado por Fuertes et al., (2018) quienes se enfocaron en las 

metodologías activas en la oralidad, demostrando en su estudio aplicado que el 

programa de metodologías activas, favorece el desarrollo de la expresión oral, 

gramática y vocabulario en estudiantes. En esta misma línea cabe mencionar 

también el aporte de Ayuso (2021) quien aplicó un programa de expresión oral, y 

encontró que a la edad de 3 años desconoce las palabras entre 6.45 y 14.55, pese 

a ello, concluyó que la significancia de la cantidad de oraciones favoreció en el 

aprendizaje del infante. 

Siguiendo la línea de estudio de Aguinaga et al. (2004) el componente contenido 

del lenguaje oral se enfoca en el estudio de significados de las palabras, lo cual se 

relacionan en base al desarrollo cognitivo, de modo que, tienen relación con la 

morfología y sintaxis, permitiendo articular y vincular el lenguaje con el pensamiento 

en un nivel comprensivo y productivo. Así, en la edad de 3 años, desarrollan la parte 

del léxico, identificar colores, ubicación espacial y lo más importantes las partes del 

cuerpo y la identificación de acciones básicas. 
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Por último, en lo que se refiere a la hipótesis específica 3, se encontró un valor Z = 

-3.001, p=.003 < .01. De esta forma, se encontraron diferencias significativas en 

relación al uso del lenguaje oral. Este resultado, coincide en líneas generales, con 

el trabajo de Palacio et al. (2019) quienes se enfocaron en determinar el impacto 

del programa. En su estudio lograron desarrollar la parte lingüística en donde fue 

aplicado el instrumento PLON-R, concluyendo que dicha investigación fue 

ejecutada para favorecer la adquisición y desarrollo lingüísticos. De acuerdo con 

Aguinaga et al. (2004) la dimensión uso se realiza por el instrumento Plon- R, puede 

ser aplicada con la funcionalidad del lenguaje oral en los niños de 3 a 6 años. Según 

este investigador la representación del lenguaje es planificar, autorregular, 

comprender y adaptarse de acuerdo a las situaciones que se pueden generar por 

medio de la observación, así mismo se considera que el uso social del lenguaje es 

el principal valor de que el estudiante se desarrolle, al comunicarse lograra 

potencializar y enriquecer el contenido de situaciones de interacción. Es el que 

mayor aplicación ha de darle en su vida cotidiana, porque es a través de este, que 

le permite interactuar con sus pares y adultos. Sin embargo, es importante tener en 

cuenta la afirmación de Bobadilla y Olivera (2018) quienes sostienen que los niños 

pueden presentar un retraso en la expresión oral ya que los niños en la etapa de 

inicial no logran pronunciar con totalidad las palabras en su vocabulario es por ello 

que se busca recalcar que dentro del del lenguaje, la planificación, la comprensión, 

la adaptación y la autorregulación, se complementan dentro del desarrollo oral para 

lograr mejorar las dificultades de pronunciación. En efecto, los aprendizajes son 

únicos en los niños, porque están en función a sus ritmos de aprendizaje, por ello 

hay niños que no pueden pronunciar las palabras, en cambio, otros tienen la 

habilidad de pronunciarlas de manera adecuada. Por esto, recalcan que, dentro del 

lenguaje, la planificación, la comprensión, la adaptación y la autorregulación, se 

complementan dentro del desarrollo oral para lograr mejorar las dificultades de 

pronunciación en los niños. Aunque, la postura de Werfel et al. (2022) resulta más 

reveladora, porque sostiene que el trabajo del lenguaje oral en prescolar se puede 

dar de manera transversal ya que cada niño viene con las diferentes realidades, es 

así que la investigación realizada nos menciona sobre el desarrollo de las 

habilidades de lenguaje oral en niños. Por ello, si se quiere el éxito en el lenguaje 

oral, resultado apropiado la propuesta de Jiménez (2019) quien menciona que el 
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desarrollo lingüístico tiene relación con las habilidades sociales, ya que la parte 

psicomotriz, movimiento, gestos, expresiones corporales lograran que los infantes 

en esta edad puedan expresar sus emociones frente a las personas que están en 

su entorno es así que ante problemas, diferencias y necesidades que requieran las 

personas dentro del contexto social debe asegurar que los infantes se encuentren 

empáticos ante esta coyuntura. De esta forma, el trabajo con las habilidades 

sociales resulta exitoso porque se articula pensamiento y lenguaje, mediante la 

acción psicomotora y espacial en los niños, permitiéndoles adquirir mayores 

habilidades orales. 

Por tanto, es una necesidad que, en las escuelas de educación inicial, se promueva 

el desarrollo de habilidades sociales, abriéndose un campo fértil que permita a los 

niños desde pequeños, cultivar las habilidades blandas. 
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VI. CONCLUSIONES 

 
 

Primera: 

Se determinó el efecto en el programa, al obtenerse diferencias significativas en la 

fase de postest, Me = 26.53 del GE contra Me = 14.48 del GC, hallazgo que se 

confirmó con un valor Z = -3.920; p=, <.001 y, el efecto de la prueba estadística fue 

fuerte con un r = 0.6. 

 
Segunda: 

Se determinó el impacto del programa de rimas y canciones, toda vez que favoreció 

según la dimensión forma, al obtenerse diferencias significativas en la fase de 

postest, Me = 25.0 del GE contra Me = 16.0 del GC, hallazgo que se confirmó con 

un valor Z = -2.814; p=, 005 <.001 y, el efecto de la prueba estadística fue fuerte 

con un r = 0.5. 

 
Tercera: 

Se determinó el impacto del programa de rimas y canciones, toda vez que favoreció 

según la dimensión contenido, al obtenerse diferencias significativas en la fase de 

postest, Me = 24.65 del GE contra Me = 16.35 del GC, hallazgo que se confirmó 

con un valor Z = -2.686; p=.007 <.01 y, el efecto de la prueba estadística fue fuerte 

con un r = 0.5. 

 
Cuarta: 

Se determinó el impacto del programa de rimas y canciones, toda vez que favoreció 

según la dimensión uso, al obtenerse diferencias significativas en la fase de postest, 

Me = 25.58 del GE contra Me = 15.43 del GC, hallazgo que se confirmó con un 

valor Z = -3.001; p=.003 <.01 y, el efecto de la prueba estadística fue fuerte con un 

r = 0.5. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 
 

Primera: 

Al director de la I.E. replicar el presente programa de rimas y canciones en los 

demás años (4 y 5 años) con el propósito de mejorar el lenguaje oral entre los niños 

y promover su práctica, mediante el trabajo individual y colaborativo, basados en el 

juego de roles, debates y presentaciones orales, en donde los infantes manifiesten 

sus ideas, narran historias y se comunican de manera efectiva. En suma, ayudarlos 

a desarrollar sus habilidades de expresión oral, fluidez, coherencia y cohesión. 

 
Segunda: 

A los docentes incorporar en su práctica pedagógica una variedad de ritmos y 

estilos musicales en las rimas y canciones del programa, de esta forma, se busca 

concitar el interés y la motivación de los infantes. En resumen, se busca mejorar su 

capacidad de seguimiento rítmico y la producción de sonidos vocálicos y 

consonánticos. 

 
Tercera: 

A las futuras investigadores que van en el rubro de la educación incluir actividades 

interactivas durante las sesiones de rimas y canciones, como juegos de palabras o 

preguntas relacionadas con la letra de las canciones, con la finalidad concitar el 

interés y la participación espontánea y creativa de los infantes, permitiéndoles 

practicar y aplicar el lenguaje oral de manera lúdica y significativa. 

 
Cuarta: 

Proporcionar retroalimentación específica y constructiva a los niños durante las 

actividades de rimas y canciones, resaltando los aspectos positivos de su lenguaje 

oral y brindando sugerencias para mejorar aquellos aspectos que presenten 

dificultades. Esto fomentará la confianza en sí mismos y la autoevaluación, 

impulsando así el desarrollo de sus habilidades lingüísticas. 
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ANEXOS 
 

Matriz de Operacionalización de las variables 
Variable de estudio Definición conceptual Definición 

operacional 
Dimensión Indicadores Escala 

  
El lenguaje oral es un elemento 

mediante el cual se basa en los 

aspectos de la curricula y no es 

la competencia a desarrollar el 

lenguaje oral si no que el 

estudiante se encargue de 

identificar fonemas, sonidos 

gramaticales para que pueda 

tener un mejor desarrollo para la 

comunicación y el conocimiento 

con el fin de buscar que todo ello 

se relacione con la parte 

cognitiva y social. Aguinaga, G. 

et al., (2004). 

 
La variable lenguaje oral se 

encargó de evaluar el 

puntaje final ya que se 

obtuvo en la Prueba de 

Lenguaje Oral Navarra. 

revisada - PLON- R. Se 

tomó en cuenta las 

dimensiones de forma, 

contenido, uso. 

 
 

Forma 

Fonología 

Morfología - Sintaxis 

Repetición de frases 

Expresión verbal espontánea 

 

   
 

Ordinal 

 
 

 
Lenguaje oral 

 Léxico 

 
Nivel comprensivo 

Nivel expresivo 

Identificación de colores 

Relaciones espaciales 

Partes del cuerpo 

                                   Acciones básicas  

 

 Contenido 

    
 

 
Uso 

Expresión espontánea ante una lámina. 
 

Interacción espontánea a lo largo de la 
prueba. 



 

Anexo 2 

Instrumento para medir el lenguaje 



 

 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

Anexo 3 

 
Ficha técnica de la prueba del lenguaje oral – PLON – R 

 
 Ficha técnica 

Nombre : 

Autores : 

 
 

Procedencia : 

Prueba de lenguaje oral Navarra Revisada (PLON-R) 

Gloria Aguinaga Ayerra, María Luisa Armetia López de 

Suso, Ana Fraile Blazquez, Pedro Olangua 

Baquenado, Nicolas Uriz Bidegain. 

Madrid, España 

Asesoramiento científico y  

técnico : María José del Rio. 

Adaptación para Lima  

Metropolitana : 

 
Colaboradora : 

Alejandro Dioses Chocano. Nacional Mayor de San 

Marcos – Facultad de Psicología. 

Adriana Basurto Torres 

Administración : Individual 

Duración : 10 min 

Aplicación : Infantes de 3 a 6 años 

Significación : Detección rápida o screening del desarrollo del 

 lenguaje oral 

Baremación : 
Puntuaciones típicas transformadas y criterios 

 de desarrollo en los apartados de forma, 

 
Material : 

contenido, uso y total en cada nivel de edad. 

Cuaderno para las anotaciones, guía de las 

 actividades para la estimulación, imágenes, 

 fichas de colores. 



 

Anexo 4 

Confiabilidad prueba piloto 

 
 

PRUEBA 

PILOTO

SUBIT. 1 SUBIT. 2 SUBIT. 1 SUBIT. 2

E1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 14

E2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10

E3 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 9

E4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2

E5 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6

E6 1 1 2 0 0 1 0 1 1 0 0 7

E7 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 2 12

E8 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 14

E9 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 11

E10 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 9

E11 1 2 2 1 1 1 0 0 0 1 0 9

E12 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 6

E13 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4

E14 0 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 6

E15 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 4

E16 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 5

E17 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3

E18 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3

E19 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3

E20 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 14

0.17 0.47 0.72 0.22 0.24 0.25 0.25 0.26 0.26 0.26 0.75 15.84

1.1 3.87

0.756

Cronbach 0.832

PUNTUACIÓN 

FINALN° DE 

CANTIDA
ITEM 1

ITEM 2 ITEM 1
ITEM 2 ITEM 3 ITEM 4 ITEM 5 ITEM 1

DIMENSIÓN FORMA DIMENSIÓN CONTENIDO DIMENSIÓN USO

ITEM 2



 

 
Anexo 5 
Data pretest y postest: Grupo control y experimental Grupo control pre tes 

GRUPO 
CONTROL 

DIMENSIÓN FORMA DIMENSIÓN CONTENIDO DIMENSIÓN USO PRETEST 

 

N° DE CANTIDAD 

 
I     TEM 1 

      ITEM 2         ITEM 1 
 

ITEM 2 

 

ITEM 3 

 

ITEM 4 

 

ITEM 5 

 

ITEM 1 

 

        ITEM 2 

       PUNTUACIÓN TOTAL 

SUBIT. 
1 

SUBIT. 
2 

SUBIT. 1 SUBIT. 2 

E1 1 2 2 1 0 1 1 1 1 1 1 12 

E2 0 2 2 1 0 1 1 1 0 1 0 9 

E3 1 0 2 1 0 1 0 1 0 0 1 7 

E4 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 8 

E5 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 9 

E6 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

E7 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 

E8 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 6 

E9 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5 

E10 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

E11 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

E12 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 5 

E13 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

E14 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

E15 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 6 

E16 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 7 

E17 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

E18 1 2 2 1 1 1 1 0 0 1 1 11 

E19 1 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 11 

E20 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 13 



 

Grupo experimental pre test 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

DIMENSIÓN FORMA DIMENSIÓN CONTENIDO DIMENSIÓN 
USO 

PRETEST 

 
N° DE CANTIDAD 

 
     ITEM 1 

   ITEM 2      ITEM 1  
ITEM 

2 

 
ITEM 

3 

 
ITEM 

4 

 
ITEM 

5 

 
ITEM 

1 

 
ITEM 2 

PUNTUACIÓN TOTAL 

SUBIT. 
1 

SUBIT. 
2 

SUBIT. 
1 

SUBIT. 
2 

E1 1 2 0 1 0 1 1 1 0 1 1 9 

E2 1 2 2 1 0 1 1 1 0 1 0 10 

E3 1 2 2 1 0 1 1 1 0 0 1 10 

E4 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

E5 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 9 

E6 1 2 1 1 1 1 1 0 0 1 1 10 

E20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

E8 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 5 

E9 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 12 

E10 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

E11 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

E12 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 4 

E13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

E14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

E15 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 4 

E16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 9 

E17 1 2 2 1 1 1 1 0 0 1 1 11 

E18 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

E19 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 

E20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10 



 

Grupo control postest 
 

GRUPO 
CONTROL 

DIMENSIÓN FORMA DIMENSIÓN CONTENIDO DIMENSIÓN USO POSTEST 

 
N° DE CANTIDAD 

 
      ITEM 1 

     ITEM 2 ITEM 1  
ITEM 2 

 
ITEM 3 

 
ITEM 4 

 
ITEM 5 

 
ITEM 1 

 
   ITEM 2 

PUNTUACIÓN TOTAL 

SUBIT. 
1 

SUBIT. 
2 SUBIT. 1 SUBIT. 2 

E1 1 0 2 1 0 1 1 1 0 1 1 9 

E2 1 0 2 1 0 1 1 1 0 1 1 9 

E3 1 2 2 1 0 1 1 1 1 1 1 12 

E4 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 10 

E5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 12 

E6 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 9 

E7 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 6 

E8 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 9 

E9 1 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 7 

E10 1 0 2 1 1 1 1 1 1 1 2 12 

E11 1 2 2 1 1 0 0 0 0 1 2 10 

E12 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 9 

E13 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 9 

E14 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

E15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10 

E16 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 9 

E17 1 2 2 1 1 1 1 0 0 1 0 10 

E18 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 14 

E19 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 

E20 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 12 



 

Grupo experimental postest 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

DIMENSIÓN FORMA DIMENSIÓN CONTENIDO DIMENSIÓN 
USO 

POSTEST 

 
N° DE CANTIDAD 

 
      ITEM 1 

     ITEM 2        ITEM 1  
ITEM 
2 

 
ITEM 
3 

 
ITEM 
4 

 
ITEM 
5 

 
ITEM 1 

 
     ITEM 2 

    
PUNTUACIÓN 
TOTAL SUBIT. 

1 
SUBIT. 

2 
SUBIT. 

1 
SUBIT. 

2 

E1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 14 

E2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 14 

E3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 12 

E4 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

E5 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 14 

E6 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 13 

E7 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 14 

E8 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 11 

E9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 12 

E10 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 14 

E11 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 14 

E12 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 14 

E13 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 14 

E14 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 14 

E15 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 14 

E16 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 13 

E17 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 14 

E18 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 14 

E19 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 14 

E20 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 13 



 

Anexo 6:  
Evidencias del trabajo estadístico  

 

 
 
 
 



 

 
 

 
 



 

Anexo 7: 

Carta de presentación 
 



 

Anexo 8: 

Carta de autorización 
 
 



 

Anexo 9: 

Carta de consentimiento 
 



 



 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 



 

Anexo 10: 

Programa de rimas y canciones en el lenguaje oral de niños de inicial de una 

Institución educativa de Carabayllo – 2023 
DATOS GENERALES 
 

Institución : I.E. N° 315 “Los Angles y María” 

Dirigido a : Niños de 3 años 
 

Nivel : Inicial 

N° de participantes : 20 niños 
que conforman el grupo experimental 

N° de sesiones : 12 sesiones Fechas de ejecución : 

Junio-2023 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 
En la institución educativa, se realizan actividades en donde implica poder 

comunicarse con el entorno social, es por ello que se necesita plantear un lugar 

apto para realizar el programa en base a actividad1es propuestas, lo cual va a 

favorecer y la mejoría de la expresión oral en los niños. 

Además, se llevará a cabo las actividades propuestas, que proporcionará la 

oportunidad de prevenir posibles disfunciones o trastornos en el habla. 

Por tanto, el presente programa está organizado en doce sesiones, cada una de 

ellas con su objetivo específico, para lograr que los niños sean hablantes 

competentes, mejorando así su lenguaje oral a través de diversas estrategias, 

métodos, técnicas entre ello rimas, canciones que se aplicarán y de esa manera 

contribuir a estimular, desarrollar y mejorar su oralidad. 

 

OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

Incentivar y mejorar el lenguaje oral en niños de 3 años, utilizando diversas 

estrategias didácticas. 

3.2. Objetivos Específicos 

1. Progresar el lenguaje expresivo de los niños a través diversos movimientos de 

la lengua. 

2. Realizar actividades de bucofaciales, para mejorar la oralidad de los niños. 



 

5. Fomentar la creación de canciones a partir de figuras que observa para 

desarrollar la 

expresión y el lenguaje oral. 

6. Crear y descubrir los sonidos de los fonemas a través de las rimas con el fin 

de desarrollar el lenguaje oral. 

7. Crear cuentos cortos a partir de figuras que observa para desarrollar la 

imaginación y el enguaje oral. 

 

METODOLOGÍA 

El programa está constituido por 12 sesiones, las cuales permiten desarrollar el 

lenguaje oral utilizando diferentes estrategias que permitan desarrollar al máximo 

las capacidades de atención, memoria, rapidez verbal y ante todo de 

comprensión y análisis crítico de los niños. La duración de cada sesión es de 40 

minutos aproximadamente, en los que los niños deben realizar ejercicios 

bucofaciales, ejercicios de juegos orales, percepción auditiva y táctilmente, 

desarrollar el pensamiento lógico e incrementar su vocabulario oral. 
 

RECURSOS 

Recursos Humanos 

• Maestras 

• Estudiantes 
 

Recursos Materiales 

• Lápiz 

• Hojas bond 

• Plumones 

• Papelotes 
 

EVALUACIÓN 

Cada sesión tiene como objetivo permitir valorar el desarrollo de cada actividad 

de los participantes por medio de evaluación continua, al finalizar el programa se 

aplicará una lista de cotejo para evaluar el desarrollo del niño respecto a las 

sesiones planteadas. 

DESCRIPCIÓN DE LAS SESIONES:



 

SESIÓN 1: Inicio de aplicación de instrumento 
 

 

Maestra: Diana Mestanza Maza 

Fecha: viernes 9 de junio 

 

 
 

MOMENTOS PROCESOS DIDÁCTICOS TIEMPO 

 
 
 

 
INICIO 

Motivación: La maestra iniciará motivando con una canción 
llamada, “Patatín Patatero” Seguidamente la maestra indicará 
que vamos a seguir las indicaciones, la maestra utilizará 2 toc 
toc para seguir el ritmo de la canción. 
Conocimiento previo: ¿Escucharon la canción? ¿Qué decía 
la canción? 
Conflicto cognitivo: La maestra plantea las siguientes 
preguntas 
¿Por qué crees que cantamos esa canción? ¿Nosotros nos 
conocemos? 

 
 
 
 
 

10 min 

 
 

DESARROLLO 

La maestra procede a reunir a todos los niños en asamblea 
y le menciona las normas de convivencia a realizar. 
Seguidamente la maestra mencionara que el día de hoy he 
traído una prueba y que necesita que ustedes puedan 
apoyarme. 
La maestra presentará el instrumento que utilizará para la 
evaluación. 
 

 
 
 
 
 

30 min 

 
 
 

 
CIERRE 

METACOGNICIÓN 
 

• La maestra incentiva a los estudiantes a responder estas 
preguntas: 
 

¿Qué hicimos hoy? 
¿Cómo te sentiste? 
¿Qué materiales utilizamos para descubrir la canción? 
¿Qué otros adornos podríamos colocar en el salón de clases? 
 
Nos despedimos con una canción. 
https://www.youtube.com/watch?v=7NYrRFKnnzA 

05 min 

instrumento 

MATERIALES: 

- Canción Patatín patatero. https://www.youtube.com/watch?v=BIyvr8yF4_4 

- Canción de despedida: https://www.youtube.com/watch?v=7NYrRFKnnzA 

https://www.youtube.com/watch?v=7NYrRFKnnzA
https://www.youtube.com/watch?v=BIyvr8yF4_4
https://www.youtube.com/watch?v=7NYrRFKnnzA


 

SESIÓN 2: Canción para saludar 
 

 

Maestra: Diana Mestanza Maza 

Fecha: 12 de junio 

 

 
 

MOMENTOS PROCESOS DIDÁCTICOS TIEMPO 

 
 
 

 
INICIO 

Motivación: La maestra iniciará motivando con una canción 
llamada, “Patatín Patatero” Seguidamente la maestra indicará que 
vamos a seguir las indicaciones, la maestra utilizará 2 toc toc para 
seguir el ritmo de la canción. 
Conocimiento previo: ¿Escucharon la canción? ¿Qué decía la 
canción? 
Conflicto cognitivo: La maestra plantea las siguientes preguntas 
¿Por qué crees que cantamos esa canción? ¿Nosotros nos 
conocemos? 

 
 
 
 
 

10 min 

 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO 

La maestra procede a reunir a todos los niños en asamblea y le 
menciona las normas de convivencia a realizar. 
Seguidamente la maestra preguntará, niños ¿A ustedes les gusta 
cantar?, ¿les gusta bailar? 
La maestra indicará que ha traído una música y unas imágenes que 
se les ira mostrando con el sonido de la letra, para ello vamos a 
escuchar. 
La maestra coloca la canción (Vamos a cazar a un león) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

30 min 

como fin de intervenir durante la canción. 

MATERIALES: 

- Canción Patatín patatero. https://www.youtube.com/watch?v=BIyvr8yF4_4 

- Canción Vamos a cazar a un león: https://www.youtube.com/watch?v=O9YhUk_CWAw 

- Imágenes: León, montaña, laguna, cueva. 

- Paletas de emociones: Feliz – triste 

- Canción de despedida: https://www.youtube.com/watch?v=7NYrRFKnnzA 

https://www.youtube.com/watch?v=BIyvr8yF4_4
https://www.youtube.com/watch?v=O9YhUk_CWAw
https://www.youtube.com/watch?v=7NYrRFKnnzA


 

 
Luego de mostrarles la maestra indica que ahora pueden 
realizando moviendo nuestro cuerpo.  

 
 
 
 
 
 
CIERRE 

 

METACOGNICIÓN 
 

• La maestra incentiva a los estudiantes a responder estas 
preguntas: 
 
¿Qué hicimos hoy? 
¿Cómo te sentiste? 
¿Qué materiales utilizamos para descubrir la canción? 
¿Qué otros adornos podríamos colocar en el salón de clases? 
 
Nos despedimos con una
 canción. 
https://www.youtube.com/watch?v=7NYrRFKnnzA 
 

 
 
 
 
 
 

 
05 min 

https://www.youtube.com/watch?v=7NYrRFKnnzA


 

SESIÓN 3: Realizamos praxias del lenguaje 
 

 

Maestra: Diana Mestanza Maza 

Fecha: 13 de junio 

 

 
 

MOMENTOS PROCESOS DIDÁCTICOS TIEMPO 

 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

Motivación: La maestra iniciará motivando con una canción 
llamada, “Hola hola, como estás” Seguidamente la maestra 
indicará que vamos a seguir las indicaciones, la maestra. 
Seguidamente la maestra realizara unos gestos como (Feliz, 
triste, molesto, lloroso) 
Conocimiento previo: La maestra menciona tu sabias que 
puedes hacer gestos de expresión 
¿Qué realizaremos el día de hoy? 
Conflicto cognitivo: La maestra plantea las siguientes 
preguntas ¿Por qué crees que será importante hacer gestos? 
La maestra muestra a los niños las normas de convivencia para 
poder desarrollar la sesión. 

• Levanto la mano si deseo participar. 
• Escucho cuando los demás hablan. 

 
 
 
 
 

10 min 

 

 

MATERIALES: 

- Canción Hola hola, como estas, 
https://www.youtube.com/watch?v=pRbcdl2aMLA 

- Imágenes de las normas de convivencia 

- Imágenes de las praxias 

- Hoja para colorear de praxias 

- Canción la lengua saltarina: https://www.youtube.com/watch?v=FLkt0mF0N38 

- Canción de despedida: https://www.youtube.com/watch?v=7NYrRFKnnzA 

https://www.youtube.com/watch?v=pRbcdl2aMLA
https://www.youtube.com/watch?v=FLkt0mF0N38
https://www.youtube.com/watch?v=7NYrRFKnnzA


 

 
 
 
 
 

DESARROLL
O 

La maestra procede a reunir a todos los niños en 
asamblea. 
La maestra muestra la imagen de algunos rostros y 
pregunta. 
¿Ustedes alguna vez han realizado estos 
movimientos? 
¿Qué está haciendo el niño? 
¿Crees que lo puedas hacer? 

 
 
 
 
 

30 min 

 

  
 
 

 

 
La maestra indica que ahora vamos a realizar lo siguientes 
movimientos, para ello la maestra los motivará y le mostrará 
uno a uno las imágenes. 
Luego la maestra les mostrará una hoja del dibujo de la lengua, 
donde tendrá que colorea libremente. 
La maestra colocará una canción: La lengua saltarina. 

 

 
 

 



 

 
 
 
 
 

CIERRE 

METACOGNICIÓN 
 

• La maestra incentiva a los estudiantes a responder estas 
preguntas: 
 

¿Qué hicimos hoy? 
¿Cómo te sentiste? 
¿Qué parte de nuestro rostro movimos? 
 

Nos despedimos con una canción. 
https://www.youtube.com/watch?v=7NYrRFKnnzA 

 
 
 
 
 
 

 
05 min 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7NYrRFKnnzA


 



 

SESIÓN 4: Aprendamos a realiza gestos bucofaciales 
 

 
 

Maestra: Diana Mestanza Maza 

Fecha: 14 de junio 

 

 
 

MOMENTOS PROCESOS DIDÁCTICOS TIEMPO 

 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

Motivación: La maestra iniciará motivando con una canción 
llamada, “Patatín Patatero” Seguidamente la maestra indicará 
que vamos a seguir las indicaciones, la maestra utilizará 2 toc 
toc para seguir el ritmo de la canción. 
Conocimiento previo: La maestra iniciara mencionando al 
niño que ha traído el día de hoy en mi cajita sorpresa algunos 
materiales. 
¡Cantamos la canción Qué será, que será lo que tengo acá! 
(bis x3) 
Conflicto cognitivo: ¿Te gustaría descubrir? ¿Qué podría 
ser? 
¿Qué habrá dentro de ella? 
La maestra muestra a los niños las normas de convivencia 
para poder desarrollar la sesión. 

• Levanto la mano si deseo participar. 

• Escucho cuando los demás hablan. 

 
 
 
 
 

10 min 

mejorar la vocalización de las palabras. 

MATERIALES: 

- Canción Patatín patatero. https://www.youtube.com/watch?v=BIyvr8yF4_4 

- Imágenes de las normas de convivencia 

- Palitos de Toc toc. 

- Canción de las Praxias -Mi lengua saltarina 
https://www.youtube.com/watch?v=FLkt0mF0N38 

- Imágenes 

- Canción de despedida: https://www.youtube.com/watch?v=7NYrRFKnnzA 

https://www.youtube.com/watch?v=BIyvr8yF4_4
https://www.youtube.com/watch?v=FLkt0mF0N38
https://www.youtube.com/watch?v=7NYrRFKnnzA


 

 
 
 
 
 

DESARROLLO 

La maestra procede a reunir a todos los niños en asamblea, 
menciona que procederá abrir la caja pero que todos 
debemos permanecer en nuestros lugares. 
Para se colocará una canción del sonido de las praxias. Mi 
lengua saltarina. 
La maestra invitará a uno de los niños para que se acerque 
y pueda descubrir que hay dentro de ella. 
La maestra, muestra lo que hay dentro de la caja, retira 
algunas imágenes (bota, cubo, chino, carro, casa, pico, 
mano, cama, nube, cuna, pato) 
La maestra preguntará porque tenemos estas imágenes, 
Vamos a realizar algunos juegos te gustaría realizarlo. 
He traído a mi amigo Pepe (Él es un títere) te gustaría 
conocerlo. 

 
 
 
 
 

30 min 



 

 La maestra indicará que Pepe, le gusta mucho pronunciar 
palabras te gustaría repetir. Seguidamente se pronuncia todas 
las imágenes. 
 
 
 
 

 

 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luego de mostrarles las imágenes la maestra indicará que 
elegirá  2 imágenes para realizar el sonido. 

 



 

 
 
 
 
 

   CIERRE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

METACOGNICIÓN 
 

• La maestra incentiva a los estudiantes a responder estas 
preguntas: 
 

¿Qué hicimos hoy? 
¿Cómo te sentiste? 
¿Qué materiales utilizamos? 
 
Nos despedimos con una
 canción. 
https://www.youtube.com/watch?v=7NYrRFKnnzA 

 
 
 
 
 
 

 
05 min 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7NYrRFKnnzA


 

 
 
 

 

 

 

 



 

SESIÓN 5: Señalando objetos conocidos 
 

 
 

Maestra: Diana Mestanza Maza 

Fecha: 15 de junio 

 

 
 

MOMENTOS PROCESOS DIDÁCTICOS TIEMPO 

 
 
 
 

INICIO 

Motivación: La maestra iniciará motivando con una canción 
llamada, “Hola hola, como estás” Seguidamente la maestra 
indicará que vamos a seguir las indicaciones, la maestra. 
Conocimiento previo: La maestra menciona que el día de 
hoy ha asistido un amiguito, te acuerdas de Pepe (el títere) 
Conflicto cognitivo: ¿Por qué crees que habrá venido hoy? 
¿Crees que habrá venido a jugar con nosotros? 
La maestra muestra a los niños las normas de convivencia 
para poder desarrollar la sesión. 

• Levanto la mano si deseo participar. 
• Escucho cuando los demás hablan. 

 
 
 
 
 

10 min 

 
 
 
 
 

 
DESARROLLO 

La maestra procede a reunir a todos los niños en asamblea, 
Antes de realizar la actividad el día de hoy he traído una 
canción muy bonita. Todos vamos a escuchar y vamos 
aprenderla. 
 

Guau Guau, hace mi perrito Guau guau 
Cuando esta muy contentito Guau guau 
Guau guau hacen sus amiguitos  Guau  

 

La maestra indica que su amigo pepito el día de hoy ha 
traído rimas pero que él quiere que ustedes le ayuden. 
¿Podrán ayudarle? 
Se escucha la participación de los niños. 

 
 
 
 
 

30 min 

uso de las rimas 

MATERIALES: 

- Canción Hola hola, como estas, https://www.youtube.com/watch?v=pRbcdl2aMLA 

- Imágenes de las normas de convivencia 

- Canción mi perrito: https://www.youtube.com/watch?v=r4ky-QLJ-cU 

- Canción de despedida: https://www.youtube.com/watch?v=7NYrRFKnnzA 

- Rimas grandes 

- Hoja de aplicación pequeña. 

https://www.youtube.com/watch?v=pRbcdl2aMLA
https://www.youtube.com/watch?v=r4ky-QLJ-cU
https://www.youtube.com/watch?v=7NYrRFKnnzA


 

  

 

  
 

La maestra luego de presentar las rimas y pedirá que todos 
los niños realicen el sonido de los animales. 
La maestra le dará una ficha pequeña de que animalito le 
gusto más. 

 

  
 

 
 

 

 
 
 
 
 

CIERRE 

 

METACOGNICIÓN 
 

• La maestra incentiva a los estudiantes a responder estas 
preguntas: 
 

¿Qué hicimos hoy? 
¿Cómo te sentiste? 
¿Qué materiales utilizamos para trabajar las rimas? 
 
 Nos despedimos con una
 canción. 
https://www.youtube.com/watch?v=7NYrRFKnnzA 

 
 
 
 
 
 

 
05 min 

https://www.youtube.com/watch?v=7NYrRFKnnzA


 

SESIÓN 6: Jugando aprendo 
 

 
 

Maestra: Diana Mestanza Maza 

Fecha: 16 de junio 

 

 
 

MOMENTOS PROCESOS DIDÁCTICOS TIEMPO 

 
 
 
 
 

INICIO 

Motivación: La maestra iniciará motivando con una canción 
llamada, “Patatín Patatero” Seguidamente la maestra indicará 
que vamos a seguir las indicaciones, la maestra utilizará 2 toc 
toc para seguir el ritmo de la canción. 
Conocimiento previo: La maestra iniciara mencionando al niño 
que ha traído el día de hoy he traído mi dado. 
Conflicto cognitivo: ¿Te gustaría saber por qué la miss habrá 
traído un dado? 
La maestra muestra a los niños las normas de convivencia para 
poder desarrollar la sesión. 

• Levanto la mano si deseo participar. 

• Escucho cuando los demás hablan. 

 
 
 
 
 

10 min 

sonidos fonológicos. 

MATERIALES: 

- Canción Hola hola, como estas, https://www.youtube.com/watch?v=pRbcdl2aMLA 

- Imágenes de las normas de convivencia 

- Se utiliza 2 toc toc 

- 1 dado didáctico ( contiene imágenes de animales) 

- Canción de despedida: https://www.youtube.com/watch?v=7NYrRFKnnzA 

- Rimas grandes 

- Hoja de aplicación pequeña. 

https://www.youtube.com/watch?v=pRbcdl2aMLA
https://www.youtube.com/watch?v=7NYrRFKnnzA


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO 

La maestra procede a reunir a todos los niños en asamblea, 
La maestra indica que este juego tiene algunas normas y 
debemos cumplirlas. 

• No debo empujar a mi compañero 

• Espero mi turno 

• Descubro que animal es 
La maestra menciona que el dado tiene 6 cara o lados. 

Entre ellas estará la copa ahora vamos a decirlo hasta el final 

• Copaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. 
Ahora la maestra muestra un tubo, ahora vamos a decirlo 
hasta el final: 

• Tuboooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
Ahora la maestra muestra un pie, ahora vamos a decirlo 
hasta el final: 

• Pieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 
Ahora la maestra muestra una mosca, ahora vamos a 
decirlo hasta el final: 

• Moscaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
Ahora la maestra muestra un huevo, ahora vamos a 
decirlo hasta el final: 

• Huevooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
Ahora la maestra muestra una pata, ahora vamos a decirlo 
hasta el final: 

• pataaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
 

La maestra para terminar la actividad, motiva a que 
pronuncien de forma prolongada. 
 
 

  
 

 

  
 
 

 
 
 
 
 

30 min 



 

 
 
 
 
 

 CIERRE 

 

METACOGNICIÓN 
 

• La maestra incentiva a los estudiantes a responder estas 
preguntas: 
 

¿Qué hicimos hoy? 
¿Cómo te sentiste? 
¿Qué materiales utilizamos para trabajar las rimas? 
 
Nos despedimos con una canción. 
https://www.youtube.com/watch?v=7NYrRFKnnzA 

 
 
 
 
 
 

 
05 min 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7NYrRFKnnzA


 

SESIÓN 7: Escuchamos un cuento 
 

 

Maestra: Diana Mestanza Maza 

Fecha: 19 de junio 

 

 

 

MOMENTOS PROCESOS DIDÁCTICOS TIEMPO 

 
 
 
 
 

INICIO 

Motivación: La maestra iniciará motivando con una 
canción llamada, “Hola hola, como estás” Seguidamente la 
maestra indicará que vamos a seguir las indicaciones, la 
maestra. 
Conocimiento previo: La maestra presenta a los niños un 
sobre grande 
¿Qué realizaremos el día de hoy? 
Conflicto cognitivo: La maestra plantea las siguientes 
preguntas ¿Qué crees que habrá dentro de ella? 
La maestra muestra a los niños las normas de convivencia 
para poder desarrollar la sesión. 

• Levanto la mano si deseo participar. 
• Escucho cuando los demás hablan. 

 
 
 
 
 

10 min 

 
 
 
 

DESARROLLO 

La maestra procede a reunir a todos los niños en 
asamblea. 
La maestra indica lo siguiente que dentro de este sobre he 
traído un cuento 
¿te gustaría saber de qué trata? 
¿Qué observas? 
La maestra indica que el día de hoy les voy a contar un 
cuento se llama “La granja de miss Diana” 
Había una vez una granja muy grande y había algunos 
animales que realizaban algunos sonidos, pero la granjera 
Diana no sabia de donde venia esos sonidos, así que ella 

 
 
 
 
 

30 min 

 

MATERIALES: 

- Canción Hola hola, como estas, 
https://www.youtube.com/watch?v=pRbcdl2aMLA 

- Imágenes de las normas de convivencia 

- 1 sobre y adentro va el cuento 

- Imágenes sobre el cuento 

- Canción de Bartolito: https://www.youtube.com/watch?v=4ShOpJPHRxA&t=22s 

- Canción de despedida: https://www.youtube.com/watch?v=7NYrRFKnnzA 

https://www.youtube.com/watch?v=pRbcdl2aMLA
https://www.youtube.com/watch?v=4ShOpJPHRxA&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=7NYrRFKnnzA


 

decidió buscar y encontró a un pollito (como hace el pollito 
pio pio pio pio) 
Luego siguió buscando diana y encontró a una vaca (como 
hace la vaca muuuuuuuuuuu) 
Diana estaba muy contenta por que ya iba descubriendo 
algunos animales seguidamente encontró a un cerdito 
(como hace el cerdito oink oink oink) 
Diana fue llevando a sus animales a sus lugares donde 
comen y se encontró con una pata (como hace el pato 
cuak cuak cuak cuack ) 
y finalmente cuando ya estaba cerca a la puerta del 
rebaño encontró a su gallo (como hace el gallo kikiriqui 
kikiriqui kikiriqui) 
Diana la granjera se quedo muy feliz con sus animales en 
su granja. 
 

La maestra pregunta: ¿ustedes saben que animales había 
en la granja? 
 
La maestra coloca la canción de bartolito para reforzar 
los sonidos; 
https://www.youtube.com/watch?v=4ShOpJPHRxA&t=22s 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4ShOpJPHRxA&t=22s


 

 
 
 
 
 

CIERRE 

METACOGNICIÓN 

 

• La maestra incentiva a los estudiantes a responder estas 
preguntas: 
 

¿Qué hicimos hoy? 
¿Cómo te sentiste? 
¿Qué parte de nuestro rostro movimos? 
 
Nos despedimos con una canción. 
https://www.youtube.com/watch?v=7NYrRFKnnzA 

 
 
 
 
 
 

 
05 min 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7NYrRFKnnzA


 

SESIÓN 8: Descubriendo objetos 
 

 
 

Maestra: Diana Mestanza Maza 

Fecha: 20 de junio 

 

 
 

MOMENTOS PROCESOS DIDÁCTICOS TIEMPO 

 
 
 
 
 

 
INICIO 

Motivación: La maestra iniciará motivando con una canción 
llamada, “Patatín Patatero” Seguidamente la maestra indicará 
que vamos a seguir las indicaciones, la maestra utilizará 2 toc 
toc para seguir el ritmo de la canción. 
Conocimiento previo: La maestra iniciara mencionando al 
niño que ha traído el día de hoy en mi cajita sorpresa algunos 
materiales. 
¡Cantamos la canción Qué será, que será lo que tengo acá! (bis 
x3) 
Conflicto cognitivo: ¿Te gustaría descubrir? ¿Qué podría 
ser? 
¿Qué habrá dentro de ella? 
La maestra muestra a los niños las normas de 
convivencia para poder desarrollar la sesión. 

• Levanto la mano si deseo participar. 

• Escucho cuando los demás hablan. 

 
 
 
 
 

10 min 

objetos. 

MATERIALES: 

- Canción Patatín patatero. https://www.youtube.com/watch?v=BIyvr8yF4_4 

- Imágenes de las normas de convivencia 

- Palitos de Toc toc. 

- Canción de la caja sorpresa: https://www.youtube.com/watch?v=AtGEHjzEl80 

- Objetos 

- Canción de despedida: https://www.youtube.com/watch?v=7NYrRFKnnzA 

https://www.youtube.com/watch?v=BIyvr8yF4_4
https://www.youtube.com/watch?v=AtGEHjzEl80
https://www.youtube.com/watch?v=7NYrRFKnnzA


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO 

La maestra procede a reunir a todos los niños en asamblea. 
Seguidamente la maestra les enseñara una nueva canción el 
día de hoy 

 
 

Caja sorpresa, caja sorpresa 
¿Qué hay dentro de la caja sorpresa? 

Caja sorpresa, caja sorpresa 
¿Qué hay dentro de la caja sorpresa? 

 
Ahora vamos a mover nuestras manos para 

expresarnos. 
 
La maestra le mencionara recuerdan a la cajita sorpresa, les 
cuento que hay algo misterioso aquí, ¿quieres saber que 
puede a ver adentro de ella? 
La maestra colocará objetos dentro de ella, sacará diversos 
objetos y el niño deberá expresar lo que observa de cada 
objeto. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

30 min 



 

 
 
 
 
 

CIERRE 

 

METACOGNICIÓN 
 

• La maestra incentiva a los estudiantes a responder estas 
preguntas: 
 

¿Qué hicimos hoy? 
¿Cómo te sentiste? 
¿Qué materiales utilizamos? 
 
Nos despedimos con una
 canción. 
https://www.youtube.com/watch?v=7NYrRFKnnzA 

 
 
 
 
 
 

 
05 
min 

https://www.youtube.com/watch?v=7NYrRFKnnzA


 

SESIÓN 9: Aprendo los colores 
 

 

Maestra: Diana Mestanza Maza  

Fecha: 21 de junio 

 
 

 

MOMENTOS PROCESOS DIDÁCTICOS TIEMPO 

 
 
 
 
 
 

INICIO 

Motivación: La maestra iniciará motivando con una canción 
llamada, “Hola hola, como estás” Seguidamente la maestra 
indicará que vamos a seguir las indicaciones, la maestra. 
Conocimiento previo: La maestra les comenta a los niños que 
el día de hoy yo he venido con un polo rojo a la escuela. 
¿Ustedes con que color de polo han venido hoy? Conflicto
 cognitivo: La maestra plantea las 
siguientes preguntas ¿Por qué asistimos al colegio con el 
polo color amarillo? ¿Conoces más colores? 
La maestra muestra a los niños las normas de convivencia 
para poder desarrollar la sesión. 

• Levanto la mano si deseo participar. 
• Escucho cuando los demás hablan. 

 
 
 
 
 

10 min 

 
 
 
 

 
DESARROLLO 

La maestra procede a reunir a todos los niños en asamblea. 
La maestra procederá a indicar que antes de iniciar la actividad 
vamos a mover nuestro cuerpo, escuchamos la canción. 
 

Arriba, arriba, abajo, abajo Adelante adelante, 
atrás atrás Arriba, arriba, abajo, abajo 1,2,3 

Derecha, izquierda 

 
 
 
 
 

30 min 

las relaciones espaciales 

MATERIALES: 

- Canción Hola hola, como estas, 
https://www.youtube.com/watch?v=pRbcdl2aMLA 

- Imágenes de las normas de convivencia 

- Imágenes de colores y relación espacial 

- Canción de despedida: https://www.youtube.com/watch?v=7NYrRFKnnzA 

https://www.youtube.com/watch?v=pRbcdl2aMLA
https://www.youtube.com/watch?v=7NYrRFKnnzA


 

 4,5,6 

La maestra luego de haber observado los polos de los niños con 
ellos, iniciara comentándoles ustedes han observado su aula, 
¿Qué colores habrá en su aula? 
Seguidamente la maestra iniciara mencionando que ha traído 4 
manchitas de colores y cada imagen menciona un color y la 
acción. ¿Creen que lo puedan hacer? 
La maestra llevará al patio a todos los niños y dará las 
indicaciones. 
El color rojo dice que todo todos estemos abajo. 
El color azul dice que todos estemos con las manos 
arriba. 
El color amarillo dice que todos estemos dentro del salón. 
El color verde dice que estemos todos fuera del salón. 

  
 

 
 

 

  
 
 

 
 

 
Luego de realizar las actividades con los niños le colocará
 una canción. 
https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA


 

 La maestra preguntará ustedes recuerdan ¿qué acción 
realizabas cuando era de color verde, amarillo, rojo, azul? 

 

 
 
 
 
 

CIERRE 

METACOGNICIÓN 

 

• La maestra incentiva a los estudiantes a responder estas 
preguntas: 
 

¿Qué hicimos hoy? 
¿Cómo te sentiste? 
¿Qué parte de nuestro rostro movimos? 
 

Nos despedimos con una canción. 
https://www.youtube.com/watch?v=7NYrRFKnnzA 

 
 
 
 
 
 

 
05 min 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7NYrRFKnnzA


 

  



 

SESIÓN 10: Útiles de Aseo 
 

 

 

Maestra: Diana Mestanza Maza 

 Fecha: 22 de junio 

 

 
 

MOMENTOS PROCESOS DIDÁCTICOS TIEMPO 

 
 
 
 
 
 

 
INICIO 

Motivación: La maestra iniciará motivando con una canción 
llamada, “Patatín Patatero” Seguidamente la maestra indicará que 
vamos a seguir las indicaciones, la maestra utilizará 2 toc toc para 
seguir el ritmo de la canción. 
Conocimiento previo: La maestra mencionará que el día de hoy 
cuando venía a la escuela observó que un niño estaba llorando en 
la calle y le decía a su mamá “No me quiero bañar” y está llorando. 
Conflicto cognitivo: Ustedes creen que estuvo bien el 
comportamiento del niño, ¿Ustedes se bañan en casa? ¿Qué 
utilizan para bañarse? 
La maestra muestra a los niños las normas de convivencia para 
poder desarrollar la sesión. 

• Levanto la mano si deseo participar. 

• Escucho cuando los demás hablan. 

Vamos a escuchar una canción para ver de que se tratara la clase 
del día de hoy. 

 
 
 
 
 

10 min 

presentará. 

MATERIALES: 

- Canción Patatín patatero. https://www.youtube.com/watch?v=BIyvr8yF4_4 

- Imágenes de las normas de convivencia 

- Palitos de Toc toc. 

- Imágenes de los útiles de aseo 

- Canción: Mi higiene https://www.youtube.com/watch?v=CWWurdYumu4 

- Canción a Bañarme: https://www.youtube.com/watch?v=GhT4rrEe1Tg 

- Canción de despedida: https://www.youtube.com/watch?v=7NYrRFKnnzA 

https://www.youtube.com/watch?v=BIyvr8yF4_4
https://www.youtube.com/watch?v=CWWurdYumu4
https://www.youtube.com/watch?v=GhT4rrEe1Tg
https://www.youtube.com/watch?v=7NYrRFKnnzA


 

 
 

 
DESARROLLO 

La maestra procede a reunir a todos los niños en asamblea. 
La maestra indica que ha traído unas imágenes y que el día de hoy 
necesita de su ayuda 
¿Ustedes pueden ayudarme a descubrir que observan? 
 
La maestra les mostrará imágenes como: shampu, jabón, 
cepillo, pasta dental, toalla, peine, papel higiénico, perfume. 
 
 
 

La maestra da el pase para que todos los niños puedan describir y 
observar las imágenes. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
La maestra colocará una canción y con ayuda de ellos realizamos 
los siguientes movimientos. 
https://www.youtube.com/watch?v=GhT4rrEe1Tg 
 
 

 
 
 
 
 

30 min 

https://www.youtube.com/watch?v=GhT4rrEe1Tg


 

 
 
 
 
 

CIERRE 

 

METACOGNICIÓN 
 

• La maestra incentiva a los estudiantes a responder estas 
preguntas: 
 

¿Qué hicimos hoy? 
¿Cómo te sentiste? 
¿Qué materiales utilizamos? 
 
Nos despedimos con una
 canción. 
https://www.youtube.com/watch?v=7NYrRFKnnzA 

 
 
 
 
 
 

 
05 min 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7NYrRFKnnzA


 

SESIÓN 11: Las partes de mi cuerpo 
 

 

Maestra: Diana Mestanza Maza 

 Fecha: 23 de junio 

 

 
 

MOMENTOS PROCESOS DIDÁCTICOS TIEMPO 

 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

Motivación: La maestra iniciará motivando con una 
canción llamada, “Hola hola, como estás” Seguidamente 
la maestra indicará que vamos a seguir las indicaciones, 
la maestra. 
SIGUIENTE canción Debajo de un botón. 
Conocimiento previo: La maestra les comenta a los 
niños que el día de hoy vamos a escuchar una 
canción, debemos estar muy atentos: Dónde esta 
https://www.youtube.com/watch?v=K_I3MeHHrIo 
Conflicto cognitivo: La maestra plantea las 
siguientes preguntas ¿Por qué habremos bailado? 
¿Alguien sabe que dice la canción? 
La maestra muestra a los niños las normas de 
convivencia para poder desarrollar la sesión. 

• Levanto la mano si deseo participar. 
• Escucho cuando los demás hablan. 

 
 
 
 
 

10 min 

cuerpo 

MATERIALES: 

- Canción Hola hola, como estas, https://www.youtube.com/watch?v=pRbcdl2aMLA 

- Imágenes de las normas de convivencia 

- Imágenes de las partes de su cuerpo 

- Canción donde está – Miss Rossie https://www.youtube.com/watch?v=K_I3MeHHrIo 

- Canción: Me muevo por aquí https://www.youtube.com/watch?v=ByEFotx06NM 

- Canción de despedida: https://www.youtube.com/watch?v=7NYrRFKnnzA 

https://www.youtube.com/watch?v=K_I3MeHHrIo
https://www.youtube.com/watch?v=pRbcdl2aMLA
https://www.youtube.com/watch?v=K_I3MeHHrIo
https://www.youtube.com/watch?v=ByEFotx06NM
https://www.youtube.com/watch?v=7NYrRFKnnzA


 

 
 
 

 
DESARROLLO 

La maestra procede a reunir a todos los niños en 
asamblea. 
La maestra les comunica a los niños que el día de hoy 
vamos a jugar a Simón dice para ello deben estar 
atentos y recordar las normas. 
 

Simón dice que te agarres la boca. 
Simón dice que te agarres los ojos. 
Simón dice que te agarres la mano. 
Simón dice que te agarres la cabeza. 

 
 
 
 
 

30 min 



 

 Simón dice que te agarres los pies. Simón 
dice que te agarres el cabello. Simón dice 
que te agarres las orejas. Simón dice que te 
agarres la nariz. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luego de realizar las actividades con los niños “Me 
muevo por aquí” - 
https://www.youtube.com/watch?v=ByEFotx06NM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ByEFotx06NM


 

 
 
 
 

CIERRE 

 
METACOGNICIÓN 

 

• La maestra incentiva a los estudiantes a responder estas 
preguntas: 
 

¿Qué hicimos hoy? 
¿Cómo te sentiste? 
¿Qué parte de nuestro rostro movimos? 
 

Nos despedimos con una canción. 
https://www.youtube.com/watch?v=7NYrRFKnnzA 

 
 
 
 
 
 

 
05 min 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7NYrRFKnnzA


 

SESIÓN 12: Aplicación de la prueba Final 
 

 
 

Maestra: Diana Mestanza Maza  

Fecha: 26 de junio 

 

 
 

MOMENTOS PROCESOS DIDÁCTICOS TIEMPO 

 
 
 
 
 

 
INICIO 

Motivación: La maestra iniciará motivando con una 
canción llamada, “Patatín Patatero” Seguidamente la 
maestra indicará que vamos a seguir las indicaciones, la 
maestra utilizará 2 toc toc para seguir el ritmo de la 
canción. 
Conocimiento previo: La maestra mencionará que 
cuando venía al colegio se le ha caído unas imágenes 
adentro del aula. 
¡Pueden ayudarme a buscar! 
Conflicto cognitivo: ¿En dónde puede estar esas 
imágenes? 
 
La maestra muestra a los niños las normas de 
convivencia para poder desarrollar la sesión. 

• Levanto la mano si deseo participar. 

• Escucho cuando los demás hablan. 

 
 
 
 
 

10 min 

 
 

MATERIALES: 

- Canción Patatín patatero. https://www.youtube.com/watch?v=BIyvr8yF4_4 

- Imágenes de las normas de convivencia 

- Palitos de Toc toc. 

- Imágenes 

- Canción de despedida: https://www.youtube.com/watch?v=7NYrRFKnnzA 

https://www.youtube.com/watch?v=BIyvr8yF4_4
https://www.youtube.com/watch?v=7NYrRFKnnzA


 

 
 
 
 

DESARROLLO 

La maestra procede a reunir a todos los niños en 
asamblea. Hacer de realizar la aplicación les 
catará una canción: 
 

Palmas palmas, palamas, pies, pies, pies 
Rueda rueda el cangrejo es un pez Palmas 

palmas, palamas, pies, pies, pies Rueda 
rueda el cangrejo es un pez 

 

La maestra indica que el día de hoy es mi última clase y 
para ello lo que se ha realizado es que los niños escuchen 
sus nombres y que se va hacer la evaluación del 
instrumento. 

 
 
 
 
 

30 min 



 

 

 
 
 
 
 

CIERRE 

 

METACOGNICIÓN 
 

• La maestra incentiva a los estudiantes a responder 
estas preguntas: 
 

¿Qué hicimos hoy? 
¿Cómo te sentiste? 
¿Qué materiales utilizamos? 
 
Nos despedimos con una
 canción. 
https://www.youtube.com/watch?v=7NYrRFKnnzA 

 
 
 
 
 
 

 
05 min 

https://www.youtube.com/watch?v=7NYrRFKnnzA


 

Fotos de evidencia de la realización del programa



 



 

         LISTA DE COTEJO 

N.º 

EDAD 

3 años 

CRITERIOS 

● Participa y menciona por 

ella misma, que imágenes le 

gusto más de la canción 

vamos a trapar un león. 

 

● Realiza movimientos gestuales 

para fortalecer el lenguaje oral 

Nombre de  

los estudiantes 

LOGRADO 
NO 

LOGRADO 
LOGRADO LOGRADO 

1 
EMMA JULIET  

 ✓  ✓   

2 
EMMA RACHEL   

✓   ✓   

3 
WILTER ABDIEL   

✓   ✓   

4 
LUCIANA AMIRA  ✓  

  ✓   

5 
ASHLEY FIORELLA ✓  

  ✓   

6 
ALEJANDRO JULCA 

✓   ✓   

7 
DIEGO ALONSO  

✓   ✓   

8 
FLAVIA ALESSANDRA 

✓   ✓   

9 
UZZIEL ADRIEL 

✓   ✓   

10 
LUCIANA ANGELICA  

✓   ✓   

11 
PABLO CRUFF 

✓   ✓   

12 
DANNA HADASSAH 

✓   ✓   

13 
LÍA ALESSANDRA 

✓   ✓   

14 
ABDRIEL SANTIAGO  

 ✓  ✓   

15 
ALONDRA VALENTINA  

✓   ✓   

16 
THIAGO GHAEL  

 ✓  ✓   

17 
JHORDAN JOSSUE  

✓   ✓   

18 
KEYLOR ANGEL 

✓   ✓   

19 
LUIS ANDERSON  

✓   ✓   

20 
ADRIANO ADIB  

✓   ✓   
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