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Resumen 

Uno de los grandes problemas que tienen los diferentes sistemas educativos a 

nivel mundial es responder a las exigencias de los estándares internacionales de 

las diferentes evaluaciones que existen dentro de los estándares para las áreas 

de ciencias, matemáticas y comunicación, que permiten que los diferentes paí-

ses realicen diversos esfuerzos con la finalidad de tener los mejores resultados, 

para lo cual se emplearon diversas estrategias didácticas, como los juegos ver-

bales constituyéndose en una de las herramientas más potentes para lograr la 

mejora del aprendizaje en los estudiantes. El presente estudio tiene como pro-

pósito determinar y analizar las contribuciones científicas del impacto del uso de 

los juegos verbales como estrategias didácticas para el logro del aprendizaje en 

los estudiantes del nivel inicial para el periodo 2016 al 2021. Con respecto a la 

metodología se destaca que se utilizó la revisión sistemática de nivel descriptivo, 

utilizando el método de la Declaración PRISMA, en la búsqueda de artículos 

científicos en cuatro bases de datos on line que fueron: Scopus, EBSCO, Pro-

Quest y ALICIA en donde se analizó la información recolectada acerca del uso 

de los juegos verbales como estrategias didácticas para el logro del aprendizaje 

en los estudiantes del nivel inicial. Para ello se analizaron 25 artículos científicos 

con enfoques cuantitativos y cualitativos donde la muestra estuvo conformada 

por estudiantes, enfatizando el uso de los juegos verbales de comprensión verbal 

y los juegos verbales para la mejora de la pronunciación. Se concluyó que hay 

evidencias de que los juegos verbales como una estrategia didáctica influyen en 

la mejora de los aprendizajes de los estudiantes del nivel inicial, y se hace un 

énfasis especial en la necesidad de utilizar este tipo de estrategias en el desa-

rrollo de las sesiones de aprendizaje para la mejora de los aprendizajes de nues-

tros niños y niñas. 

Palabras clave: Juegos verbales, comprensión verbal, pronunciación. 
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Abstract 

One of the great problems that the different educational systems have worldwide 

is to respond to the demands of the international standards of the different eval-

uations that exist within the standards for the areas of science, mathematics and 

communication, which allow the different countries to make different efforts with 

the purpose of having the best results, for which diverse didactic strategies were 

used, such as verbal games constituting one of the most powerful tools to achieve 

the improvement of learning in the student. The purpose of this study is to deter-

mine and analyze the scientific contributions of the impact of the use of verbal 

games as didactic strategies for the achievement of learning in students of the 

initial level for the period 2016 to 2021. Regarding the methodology, it stands out 

that the descriptive-level systematic review was used, using the method of the 

PRISMA Statement, in the search for scientific articles in four online databases 

that were: Scopus, EBSCO, ProQuest and ALICIA, where the information col-

lected about the use of verbal games as didactic strategies for the achievement 

of learning in students of the initial level. For this, 25 scientific articles with quan-

titative and qualitative approaches were analyzed where the sample was made 

up of students, emphasizing the use of verbal comprehension games and verbal 

games to improve pronunciation. It was concluded that there is evidence that 

verbal games as a didactic strategy influence the improvement of the learning of 

initial level students, and a special emphasis is placed on the need to use this 

type of strategies in the development of skills. learning sessions to improve the 

learning of our boys and girls. 

Keywords: Verbal games, verbal comprehension, pronunciation. 
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Sommario 

Uno dei grandi problemi che hanno i diversi sistemi educativi del mondo è quello 

di rispondere alle richieste degli standard internazionali delle diverse valutazioni 

che esistono all'interno degli standard per le aree di scienze, matematica e co-

municazione, che permettono ai diversi paesi di fare vari sforzi per avere i migliori 

risultati, per i quali sono state utilizzate varie strategie didattiche, come i giochi 

verbali, che costituiscono uno degli strumenti più potenti per ottenere il migliora-

mento dell'apprendimento negli studenti. Lo scopo di questo studio è quello di 

determinare e analizzare I contributi scientifici dell'impatto dell'uso dei giochi ver-

bali come strategie didattiche per il raggiungimento dell'apprendimento negli stu-

denti del livello iniziale per il periodo 2016-2021. Per quanto riguarda la metodo-

logia, si distingue che la revisione sistematica a livello descrittivo è stata utiliz-

zata, utilizzando il metodo della Dichiarazione PRISMA, nella ricerca di articoli 

scientifici in quattro banche dati online che erano: Scopus, EBSCO, ProQuest e 

ALICIA, dove le informazioni raccolte sull'uso dei giochi verbali come strategie 

didattiche per il raggiungimento dell'apprendimento negli studenti del livello ini-

ziale. Per questo sono stati analizzati 25 articoli scientifici con approcci quantita-

tivi e qualitativi in cui il campione era costituito da studenti, enfatizzando l'uso di 

giochi di comprensione verbale e giochi verbali per migliorare la pronuncia. Si è 

concluso che ci sono prove che i giochi verbali come strategia didattica influen-

zano il miglioramento dell'apprendimento degli studenti di livello iniziale e viene 

posta una particolare enfasi sulla necessità di utilizzare questo tipo di strategie 

nello sviluppo delle abilità. sessioni di apprendimento per migliorare l'apprendi-

mento dei nostri ragazzi e ragazze. 

Parole chiave: Giochi verbali, comprensione verbale, pronuncia. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Uno de los grandes problemas que tienen los diferentes sistemas educativos a 

nivel mundial es responder a las exigencias de los estándares internacionales de 

las diferentes evaluaciones que existen en el ámbito internacional, evaluaciones 

como la evaluación Pisa enmarcadas dentro de los estándares para las áreas de 

ciencias, matemáticas y comunicación permiten que los diferentes países reali-

cen diversos esfuerzos con la finalidad de tener los mejores resultados;  ello no 

ha sido ajeno al sistema educativo peruano donde los resultados Pisa que para 

Sánchez (2020), en el área de Latinoamérica nos ubican en los dos últimos pro-

cesos en el puesto sesenta y cuatro y sesenta y cinco estos resultados denotan 

una deficiencia en el sistema educativo peruano por ello existe la necesidad de 

desarrollar diversas acciones para hacer frente a esta realidad educativa.  

Las estrategias didácticas se constituyen en una de las herramientas más 

potentes para lograr la mejora del aprendizaje en los estudiantes y más aun con 

el problema del Coronavirus como lo apuntó Vialart (2020), entiéndase por es-

trategia al conjunto organizado de actividades de manera secuencial y progre-

siva orientadas a desarrollar una determinada competencia en el estudiante es 

por ello que las estrategias didácticas son el elemento fundamental para el desa-

rrollo de los objetivos educativos; por ello el empleo de estrategias pertinentes 

en los procesos de enseñanza aprendizaje garantizan un aprendizaje significa-

tivo en el estudiante, los cuales podrán demostrar el desarrollo de sus compe-

tencias en diversas situaciones problemáticas lo que hace la formación de estu-

diantes autónomos críticos e innovadores que ante situaciones problemáticas 

del contexto puedan emplear el conocimiento teórico y práctico aprendido en sus 

diferentes áreas curriculares.  

Se encontró a  Blanco  et al., (2017), las estrategias didácticas favorecen 

desarrollar el pensamiento crítico  en el aula de esta manera permiten que los 

estudiantes puedan desarrollar sus habilidades innatas sobre todo en el área de 

las ciencias así como su capacidad de expresar sus propias ideas, por ello con-

sidera que las estrategias didácticas permite el desarrollo del pensamiento crítico 

lo cual se cristaliza a brindar soluciones a problemas de la vida diaria que se le 
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presentan de manera frecuente por ello indican que son tres las estrategias fa-

vorecen el desarrollo del pensamiento crítico entre ellas el análisis de informa-

ción, el tratamiento de la información y establecer los roles que desempeñan los 

elementos de la información. 

 Por ello es muy importante establecer como sostuvo Izurieta (2020),  que 

las estrategias didácticas elegidas de una manera pertinente de acuerdo a las 

competencias que se quieran desarrollar se constituyen en un objetivo funda-

mental para el desarrollo de las competencias de cualquier área curricular, es de 

advertirse que el pensamiento crítico el arte del desarrollo del conocimiento in-

novador se puede desarrollar a partir de las estrategias didácticas en especial al 

desarrollar la expresión oral como una herramienta transversal para poder co-

municar sus ideas se constituye en un objetivo principal de todo sistema educa-

tivo para la interpretación de la información y que el estudiante a partir de esta 

pueda generar un nuevo aprendizaje.  

Las estrategias didácticas son un conjunto de procedimientos y recursos 

que utiliza el docente con la finalidad de desarrollar aprendizajes significativos 

facilitando de manera intencional el procesamiento de la información y constru-

yendo un nuevo conocimiento de manera más profunda y consiente. Es decir 

que las estrategias didácticas se constituyen en un camino, en una vía en con-

junto de acciones secuenciales que permiten que el estudiante aprenda de ma-

nera reflexiva y flexible aprendizajes que le son de utilidad en su contexto, bajo 

el enfoque por competencias todos los agentes de la educación están involucra-

dos dentro del proceso enseñanza aprendizaje por ende deben cumplir el rol 

fundamental de acuerdo a sus características, el docente se convierte en el me-

diador del aprendizaje mientras que el estudiante es el agente fundamental del 

proceso educativo siendo el centro sobre el cual se direcciona todas las activi-

dades con la finalidad de desarrollar sus competencias Altamirano (2018). 

A nivel nacional, también se observaron que las estrategias didácticas son 

una parte fundamental en el desarrollo de las competencias que tienen que al-

canzar los estudiantes. Específicamente, en el nivel inicial se busca que los niños 

puedan adquirir nuevos conocimientos por medio del reconocimiento de su en-

torno y desarrollando capacidades y destrezas que lo llevaran a consolidar los 
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aprendizajes propuestos en los estándares del Currículo Nacional (Minedu, 

2016). 

Sin embargo en la actualidad aún existen docentes que no las aplican por 

lo que dada las carencias de estrategias didácticas para atender los problemas 

presentes en los niños que cursan el nivel preescolar, existen una serie de falen-

cias respecto a su desarrollo Quijada et al., (2017). Por lo que resulta importante 

dar a conocer el punto de vista de futuros docentes acerca de la necesidad, uti-

lidad e importancia de implantación y la formación requerida para las prácticas 

pedagógicas que comprenda las estrategias didácticas. 

Desde la perspectiva práctica, el resultado de esta investigación permitirá 

mejorar los aprendizajes con el empleo del juego verbal como estrategia didác-

tica en los estudiantes. hacer  referencia  a  una  actividad  planificada  en espe-

cial  para  una  situación  específica Araujo (2018). 

En el aspecto teórico, según Ortiz (2016), se precisa que las estrategias 

didácticas se constituyen en un camino, en una vía en conjunto de acciones se-

cuenciales que permiten que el estudiante aprenda de manera reflexiva y flexible 

aprendizajes que le son de utilidad en su contexto. 

Desde el punto de vista metodológico, mediante la revisión sistemática de 

información sobre los juegos verbales como estrategias didácticas, se podrán 

identificar enfoques, instrumentos utilizados, las técnicas de recolección de datos 

que constituyen el aporte metodológico del presente trabajo, metodología que 

podría replicar en nuevas investigaciones Díaz (2006).   

Lo antes descrito nos permitió plantear las siguientes preguntas: ¿Cuáles 

son los aportes significativos encontrados de las investigaciones en las revistas 

indexadas relacionadas con los juegos verbales como estrategia didáctica para 

el logro del aprendizaje en los estudiantes del nivel inicial?  

La presente investigación tuvo como propósito determinar y analizar las 

contribuciones científicas del impacto del uso de los juegos verbales como 

estrategias didácticas para el logro del aprendizaje en los estudiantes del nivel 

inicial entre el periodo 2016 al 2021. De igual forma se planteó los siguientes 

objetivos específicos: (a) Identificar los artículos  que se han publicado desde el 
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2016 hasta el 2021  relacionados con el impacto del uso de los juegos verbales 

como estrategias didácticas para el logro del aprendizaje  en los estudiantes del 

nivel inicial; (b) Señalar los países en los que se han publicado  artículos 

relacionados  con la relevancia de los juegos verbales como estrategias 

didácticas para el logro de los aprendizajes  en los estudiantes del nivel inicial; 

(c) Identificar la cantidad de artículos encontrados en las diversas bibliotecas 

virtuales relacionados con juegos verbales como estrategia didáctica en niños 

del nivel inicial, entre los años 2016 – 2021; (d) Identificar los diseños utilizados 

en los artículos y tesis seleccionados relacionados con el impacto del uso de los 

juegos verbales como estrategias didácticas para el logro del aprendizaje en los 

estudiantes del nivel inicial; (e) Reconocer las dimensiones utilizadas en los 

artículos y tesis seleccionados relacionados con el impacto del uso los juegos 

verbales como estrategias didácticas para el logro del aprendizaje  en los 

estudiantes del nivel inicial; (f) Señalar el impacto del uso de  los juegos verbales 

como estrategias didácticas para el logro del aprendizaje en los estudiantes del 

nivel inicial; (g)Analizar los resultados de coincidencia de juegos verbales como 

estrategia didáctica en niños del nivel inicial 

. 
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II. MARCO TEÓRICO 

A nivel internacional, Ramírez (2021), en México, señaló que la pandemia por la 

COVID-19, ha impactado las formas de aprendizaje, por lo que es necesario la 

propuesta de una estrategia de aprendizaje para que cada estudiante alcance el 

máximo potencial mediante la educación, basándose en el compromiso familiar 

y la presentación del juego en cada actividad de aprendizaje. También afirmó 

que el uso de estrategias verbales en su práctica pedagógica en los jardines de 

infantes ayudó a cimentar las concepciones docentes e interacción didáctica en 

la implementación de las metodologías construidas en sus clases de jardines de 

infantes.  

Gómez, et al., (2021), implantaron los modelos para la creación y produc-

ción de contenidos educativos abiertos, llamados REA, mediante el uso de una 

plataforma remota con el propósito fundamental de promover una educación en 

la cual se mejore el proceso de enseñanza-aprendizaje a través del REA ha-

ciendo uso de la tecnología. 

Asimismo, Reynosa et al., (2020), definieron como el método, técnica y 

actividad por el cual el profesor puede organizar las actividades de manera cons-

ciente para elaborar y obtener metas tanto planificadas como imprevistas en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, las cuales deben adecuarse a los requeri-

mientos de los estudiantes de forma significativa. 

Además, Franco (2019), quien elaboró una investigación donde obtuvo un 

análisis descriptivo de 169 juegos de tipo verbal con rimas que pudo registrar en 

el español de México. Después de señalar las características del concepto de 

juegos verbales, considera que esta práctica discursiva debe dimensionarse 

como producto del habla. Después, realizó un estudio centrado en identificar la 

cantidad de sílabas, la tendencia rítmica y el motivo de estos con el propósito de 

concluir algunos conceptos sobre el comportamiento lingüístico.  

Manguía (2017), en Ecuador, en su investigación con una metodología 

cuasi experimental, con un enfoque cualitativo, de tipo documental bibliográfico, 

con un nivel descriptivo y correlacional, tuvo una población de 64 estudiantes, 

concluyendo que al aplicar juegos verbales se  desarrolla una mayor fluidez, me-

jora sustancialmente la articulación en los fonemas, permite la correcta pronun-
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ciación, ayuda a que lingüísticamente el individuo pueda recordar, así como  es-

trecha emocionalmente la relación entre la docente y el estudiante, que ayudara 

a promover el interés por el idioma inglés. 

En el caso de las investigaciones nacionales, Ríos (2021), en su investi-

gación tuvo como objetivo determinar la relación entre los juegos verbales y las 

habilidades comunicativas en niños de 5 años. El enfoque fue cuantitativo, de 

diseño descriptivo correlacional. El instrumento utilizado fue la observación. Se 

obtuvo como conclusión que existe relación entre las variables debido a que el 

valor p del Chi- cuadrado es menor a la prueba de significancia (p=0.000<0.05), 

asimismo en la existe relación entre la dimensión las adivinanzas como estrate-

gia metodológica y el fortalecimiento de las habilidades comunicativas. 

 Guayasamín (2018), desarrolló una investigación de enfoque cuantitativo, 

documental bibliográfico y exploratoria. Fue aplicada a una muestra de 78 esco-

lares, usándose como técnica e instrumento la entrevista y la lista de cotejo. 

Concluyó que las maestras del nivel inicial utilizan muy poco los trabalenguas en 

sus experiencias de aprendizaje, estas omisiones muestran la falta de estrate-

gias y darle la debida importancia a dicha técnica para una clara pronunciación. 

Blas (2018), en su indagación sobre juegos verbales en una escuela inicial 

en 2018, desarrolló una metodología subtipo pre experimental y cuantitativa, 

concluyó que aplicando este tipo de juegos se alcanza una mejora significativa 

de alto nivel en el grupo de niños participantes del programa. Los estudiantes 

pudieron expresar sus ideas, con el desarrollo de sus habilidades que habían 

alcanzado. Los resultados de la prueba estadística indicaron mejoras sustancia-

les que pudieron evidenciarse en el pos test, lo que permitió exponerlos en los 

resultados de la validez de la hipótesis planteada por el investigador, asegurando 

de esta manera que el programa aplicado consiguió resultados significativa-

mente positivos en la capacidad oral de los estudiantes. 

Herrera & Herrera (2017), llevaron a cabo una investigación para desarro-

llar la expresión oral en infantes de cuatro años de una escuela inicial de la región 

La Libertad en 2016. Tuvo un diseño pre experimental, de tipo aplicativo – expli-

cativo, con una población de 75 estudiantes y con una muestra de 25 niños, 

utilizando fichas de observación como parte de su técnica aplicada para registrar 
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sus hallazgos. Concluyó que estos proyectos de juegos verbales mejoran signi-

ficativamente la capacidad oral en niños de este nivel. 

Sánchez (2017), presentó una tesis sobre juegos verbales en Junín. Su 

metodología fue de diseño pre y post experimental con un solo grupo, de tipo 

aplicativo de nivel explicativo, utilizó la técnica no probabilística, el instrumento 

con test de articulación de fonemas, población de 55 niños, con muestra de 19 

niños. En la tesis se concluye que se puede aminorar los diversos tipos de equi-

vocaciones de la dislalia funcional practicando los trabalenguas en niños de edad 

pre escolar. 

En la parte de la teoría centrada en los juegos verbales, tenemos a Piaget 

(1986), quien definió al juego como la acción de interacción del niño con los ob-

jetos para descubrirlos o conocerlos a través del juego porque fue la única forma 

de conocerlos realmente; llegando a formar parte de la inteligencia emocional 

del niño que lo prepara para la vida. El juego simbólico señala el apogeo del 

juego infantil que llena de vida al niño. Según Piaget, en su teoría cognitiva, 

afirma que el juego, es libre donde el niño se desenvuelve de manera placentera 

y autónoma, estos se pueden dar en diferentes espacios o contextos determina-

dos. 

Además, la teoría psicogenética de Piaget (1986), citado en Ortiz (2016), 

tuvieron como fundamento el estudio del sistema nervioso, la madurez de la cor-

teza cerebral y la manera como nos adaptamos al ambiente en que nos desarro-

llamos, esto permitió el desarrollo cognitivo en el ser humano, por este motivo la 

relación efectiva y el contexto del alumno resultan relevantes para su desarrollo 

académico. Uno de los grandes aportes de Piaget fue la asimilación, por la cual 

la nueva información se adhirió a un sistema pre existente y la acomodación 

estuvo referida a la modificación de los esquemas adaptándose al nuevo cono-

cimiento. 

Otra teoría interesante sobre los juegos verbales fue la propuesta por 

Gross, (1946), quien sostuvo que la teoría Evolutiva definió al juego, como ac-

ciones o actividades preparatorias o un pre entretenimiento, favoreciendo desa-
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rrollar el comportamiento social, psicológico, habilidades y conocimientos; ayu-

dando así a los niños a tener una buena relación con todas las personas y eje-

cutar actividades que desarrollara en su vida adulta. 

De la misma forma Vygotsky (1924), en su teoría Socio Cultural de la for-

mación de las capacidades psicológicas superiores consideró que: el juego son 

acciones o actividades espontáneas de los niños y niñas, que les permitió estar 

en contacto con los demás, interactuar y socializarse; donde transmitirán su cul-

tura y a través de ellos aprenden normas y comportamiento para las buenas re-

laciones entre ellos y tener un buen aprendizaje. Referentes a las estrategias 

didácticas, Araujo (2017), es la forma en que los docentes crean una situación 

para permitir a los estudiantes el desarrollo del aprendizaje, es decir, remitirse a 

una actividad planificada en especial para una situación específica. De otro lado, 

Rodríguez (2017), sostuvo que las estrategias didácticas, son el conjunto de pro-

cesos que, basados en métodos de enseñanza, persiguen lograr en buenos tér-

minos la actividad didáctica. 

En ese sentido, como lo mencionó Sánchez (2021), los juegos represen-

tan a las vivencias que tiene un niño. Es decir, el niño juega por instinto, con 

fuerzas internas que le hace moverse, coger objetos, a gatear, colocarse de pie, 

andar; el niño no juega por orden de ninguno, él juega por necesidad, dejándose 

llevar por la premisa; llega a concluir que los juegos son maneras limpias de 

aprendizaje de los niños, mediante los juegos aprenden y demuestra que están 

aprendiendo, es evidente que los juegos son formas de aprendiza jes más crea-

tivas que tienen los niños y ello debe tomar el docente para lograr el aprendizaje, 

a través de los juegos el niño aprende a vincularse con el entorno que le rodea, 

a interactuar con otros niños. 

Por otro lado, Hasanudin & Fitrianingsih (2020), señalan que la lectura 

tiene como propósito principal el entender el mensaje que el autor del libro ha 

propuesto. Asimismo, Ghassabi et al., (2018), resaltaron que el uso de un auto-

aprendizaje verbal y los juegos motores perceptivos son muy importantes para 

la mejora de diversos problemas en la conducta y también en lo relacionado a 

las emociones. También, Qolbi et al., (2019), precisaron que los juegos son una 

parte importante para el desarrollo de las competencias tanto en matemáticas 
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como en gramática. Además, se busca generar independencia en sus aprendi-

zajes. 

También, Jumayevna (2021), menciona que uno de los propósitos de los juegos 

es que permitan ayudar a resolver un problema al estudiante de forma creativa 

y a través de acciones propias del juego. Además, Nikolayev et al., (2021), se-

ñalaron  que los juegos pueden convertirse en algún tipo de retroalimentación 

para los estudiantes ya que ofrecen diversas formas de realizar las actividades, 

despertando la curiosidad e imaginación en los discentes. De la misma forma 

Vasalou et al., (2021), sostuvieron que la retroalimentación a través de los juegos 

es un componente relevante en la mejora de los aprendizajes de los niños, ya 

que, a través de este, los estudiantes pueden interactuar en forma constante.  

Amalia & Wahyudi (2020), resalta que la enseñanza de la lectura y el con-

teo a los niños es todo un proceso que busca considerar el uso de métodos co-

rrectos y apropiados para lograr este objetivo. De la misma forma Idriyani et al., 

(2020), sostuvieron que el lenguaje se convierte en un medio para aprender y 

saber regular la conducta, además permite mejorar las habilidades de interacción 

y las lingüísticas que mejoran la comunicación en los estudiantes. 

En esa misma línea de explicación, Serret et al., (2017), precisaron  que 

el lenguaje de forma oral es importante para una buena comunicación, al igual 

que la cognición no verbal en relación a las habilidades que debe desarrollar el 

infante. Además, Hajjabbari & Vatankhah (2018), enfatizan que el saber escu-

char es una capacidad que tiene que desarrollarse en los niños, ya que esto 

permitirá que desarrollen una comunicación asertiva y un control emocional ideal 

Asimismo, fue  necesario precisar que los juegos verbales fueron estrate-

gias didácticas, las cuales según Sánchez (2021), fortaleció las capacidades al 

desarrollar las competencias de los alumnos, debemos entender que el desarro-

llo del aprendizaje en los estudiantes se cimienta en la capacidad de interpreta-

ción de lo que lee, por ello se debe potenciar las estrategias comunicativas para 

garantizar el aprendizaje en los estudiantes, en este contexto se puede afirmar 

que las competencias lingüísticas se manifiestan en todos los ámbitos del apren-

dizaje, y deben innovarse de acuerdo con la necesidad de aprendizaje.  
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En relación a ello, se plantearon las categorías, en donde la primera que 

fueron los juegos verbales de comprensión verbal con sus respectivas subcate-

gorías, adivinanzas, juegos de roles y juegos lúdicos. Se procede a explicar la 

relevancia de los juegos verbales de comprensión, la cual según Flores (2014), 

permitieron a los niños reconocer y diferenciar las diversas expresiones orales 

que se realizan en su entorno.  

En ese sentido, la primera subcategoría  que fueron las adivinanzas Pé-

rez & Gardey (2014), señalaron que estas buscan que los niños puedan deducir 

los nombres de diversos elementos de su entorno como animales, plantas, fru-

tas, etc. Por ello, las adivinanzas son consideradas como un recurso educativo 

potente para el desarrollo cognitivo de los infantes. Asimismo, Tarazona (2019), 

señaló que las adivinanzas: viene a ser un acertijo y su enunciado tiene la es-

tructura de rima. Las adivinanzas son muy importantes orientadas a los niños, 

tienen un elemento educacional al ser una manera divertida del aprendizaje de 

palabras u otros objetos. 

Para la segunda subcategoría que fueron los juegos de roles Martin 

(1992), ofreció la oportunidad de que los docentes representen diversos perso-

najes y sus acciones que han sido observados en un contexto real. Además, 

Gómez (2013), precisó que esta actividad tiene procesos que se deben seguir y 

completar para que la representación tenga un significado relevante en la vida 

del estudiante.  

En la última categoría que fueron los juegos lúdicos, Condemarin et al., 

(1995), señalaron estas actividades generando autonomía y mejorando la con-

fianza en los niños, permitiendo el desarrollo de la imaginación y la creatividad 

en sus acciones, se mejoró la memoria y se activan los sentidos para poder tener 

respuestas prácticas y coherentes con los retos que se le proponen.  De otro 

lado Tarazona (2019), sostuvo que el juego verbal es un conjunto de acciones 

de carácter lúdico relacionado con la lengua, con los sistemas de signos lingüís-

ticos orales dirigidos a desarrollar las capacidades de expresión oral o a la co-

municación oral. 
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En esa misma línea de explicación Alcedo & Chacón (2011), señalaron 

que el enfoque lúdico contiene actividades didácticas agradables, amenas, pla-

centeras, que se desarrollan en un ambiente agradable y creativo, cuyo impacto 

pedagógico permite lograr aprendizajes significativos y planificados a través de 

juegos.  Además, Delgado (2011), coincidió a su vez en que la experiencia de 

aprendizaje lúdica fue una estrategia ideal para los estudiantes debido a la mo-

tivación que despierta en ellos y el propio contenido que llevan los juegos sí mis-

mos. 

En la segunda categoría tenemos a los juegos para mejorar la pronuncia-

ción, con sus subcategorías, poesías, rimas y trabalenguas. En el caso de los 

juegos verbales para la mejora de la pronunciación, Flores (2014), precisó que 

estas favorecen el reconocimiento de los sonidos con su respectivo significado 

en donde los niños imitan y repiten estos sonidos. Además, esta categoría per-

mitió ampliar su vocabulario a través del reconocer y nombrar los objetos to-

mando en cuenta sus características como la forma y el color.  

Luego, en la subcategoría poesías, Bueno (2015), refirió que fue un gé-

nero literario que se destacó por ser una manifestación haciendo uso de las pa-

labras, sentimientos, emociones y reflexiones, propias del ser humano y que ex-

presan un homenaje a la belleza, amor, vida, etc. Además, Tarazona (2019), 

señaló que las poesías, son formas de escritura creativa con oraciones denomi-

nadas versos y el conjunto de versos son denominados estrofas. Tiene como 

característica la expresión de ideas, sentimental e histórica de una manera esté-

tica y bella.  

En la subcategoría rimas, Acosta (2015), enfatizó que fue una repetición 

de fonemas que parte de la silaba tónica producidos al final de dos o más versos. 

Esta rima se formó por medio de la vocal que es acentuada y estas se utilizan 

básicamente en cuentos, canciones y poemas. Asimismo, Silva (2016), indicó 

que las rimas se entienden como la identidad fonética de partes finales de dos 

palabras, de modo que se da cuando partes de dos palabras finalizan con los 

mismos sonidos, es otra forma de proporcionar ritmos a la expresión poética.  

En la tercera subcategoría que es trabalenguas, Bembibre (2011), señaló 

que son frases o versos que tiene el propósito de provocar que la dicción sea 
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difícil de tal manera que al repetirse varias veces los niños van ganando práctica 

y confianza en la pronunciación de sus palabras. Además, este autor refirió que 

lo que se busca a través de los trabalenguas es que la lengua se trabe para que 

la persona se ponga a practicar hasta que logre decir las palabras de forma idea. 

Por otro lado, Rodríguez & Ketchum (1995), señalarón que este tipo de 

juegos logran una práctica continúa mejorando la dicción, favorece la pronuncia-

ción, incrementando considerablemente su vocabulario, ayudando a ejercitar su 

capacidad memorística, contribuyendo a la concentración, mejorando la capaci-

dad de observación y desarrollando habilidades de comunicación. Además, Bier-

man et al. (2019), aseguraron que la incorporación de mejores destrezas está 

supeditada al contexto que con una intervención estratégica potencian el desa-

rrollo de tales habilidades comunicativas; entonces se puede definir que a través 

del juego se desarrollan mayores habilidades en los estudiantes. 

También, Zhou & Qi (2021), sostienen que hoy en día existen diversos 

recursos que pueden favorecer la lingüística, en especial, el habla y la compren-

sión auditiva en los discentes. Esto puede evidenciarse claramente cuando los 

niños están aprendiendo nuevas palabras. Por otro lado, Vidal et al., (2021), pre-

cisaron que, para alcanzar el desarrollo de las capacidades de lectoescritura en 

los niños, el docente juega un papel relevante ya que es el quien marcará los 

recursos necesarios para alcanzar un nivel ideal.  

De la misma forma Benton et al., (2018), señalaron que los juegos pro-

puestos en las aulas tienen un rol básico para que los estudiantes alcancen el 

logro de los aprendizajes y mejoren en sus capacidades de alfabetización. En 

esa misma línea de explicación Barzilai et al., (2018), explican que las habilida-

des que se generan en la escuela y que permiten la integración de una gran 

variedad de textos de forma significativa y critica es fundamental en este proceso 

de alfabetización. Además, Florit & Mason (2020), mencionan que la influencia 

práctica de lectura de palabras guiadas de un acompañamiento ideal puede ge-

nerar grandes logros en el desarrollo de los aprendizajes de los niños.  

Por otro lado, Arfé (2016), precisa que hoy en día se conoce que las ca-

pacidades para poder trascribir textos a temprana edad son muy significativas 

que permite destacar el lenguaje oral y el generar nuevos escritos. Además, 
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Sušić (2019), señalo que existe una gran influencia de la música en el aprendi-

zaje de la gramática, vocabulario y la pronunciación que día a dida van desarro-

llando los niños en las escuelas. En ese sentido, nos damos cuenta que existen 

varios factores que ejercen gran influencia en la formación lingüística de los es-

tudiantes. Miranda et al., (2021), resaltan que las estrategias que más se utilizan 

en las aulas cuando se trabaja el aprendizaje de las palabras se deben tener en 

cuenta varios procesos como el estar atentos, el escuchar la voz propia e identi-

ficar los diversos sonidos de las palabras.  

Asimismo, Bowne & Snow (2017), resaltaron que la formación de los es-

tudiantes en lingüística considera un desarrollo del vocabulario que deben ir ge-

nerando en las diversas experiencias de aprendizaje.  Asimismo, Acuña & Qui-

ñones (2020), señalaron que el reconocimiento y desarrollo de las habilidades 

cognitivas en la primera infancia representan una gran necesidad en educación, 

ya que de ello depende el éxito educativo en nuestros estudiantes. También, 

Murni (2019), señala que muchos de los docentes de escuelas tradicionales uti-

lizan los juegos como una función pedagógica relevante que motiva el desarrollo 

de los aprendizajes y a su vez va formando en ciudadanía a los niños.  

De otro lado, Acurio (2020), refirió que la estrategia didáctica es un con-

junto de actividades planificadas por los docentes con el propósito de que los 

estudiantes logren la construcción de los aprendizajes, obteniendo el objetivo 

establecido. Es un proceso donde prima la organización, formalización y orien-

tación al logro de metas establecidas. De la misma forma, Reynosa (2020), defi-

nió las estrategias didácticas como las técnicas y acciones que permiten al do-

cente la organización de actividades conscientes para elaborar y obtener metas 

planificadas e imprevistas en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

De la misma forma Acurio (2020), señaló que los factores que caracterizan 

a las estrategias didácticas son múltiples y dentro de ellos se puede mencionar 

a la modalidad al organizar la enseñanza, en donde se destaca la forma distinta 

de organizar y ejecutar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, al con-

junto de decisiones sobre los procesos a considerar y los recursos a emplear en 
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las diversas etapas del programa de acción que, al tener organización y secuen-

cialidad en forma coherente con los propósitos planificados en cada momento 

del procedimiento, permite dar respuestas al fin último de la actividad educativa.  

Otro factor relevante que mencionó Acurio (2020), fue la exposición donde 

se buscó conocer la idea, opinión, pensamiento y reflexión que pueda tener la 

persona sobre un hecho determinado. Además de ello, se busca representar el 

tema de tipo lógico y estructurado, en los cuales los recursos principales son los 

lenguajes hablados, las exposiciones como la técnica de enseñanza clásica que 

usa los lenguajes orales, aunque actualmente se preparó una forma de trabajo 

de manera expositiva, donde se usaron los materiales escritos como la diaposi-

tiva, el paleógrafo, etc. Las exposiciones se asocian de manera directa con el 

docente, pero también pueden estar relacionadas al participante. 

De la misma forma, Meneses & Monge (2001), señalaron sobre la técnica 

de la pregunta que consideró el evaluar habilidades de los estudiantes deben 

elaborarse para solicitar la descripción de los procesos utilizados. Hoy en día se 

consideró que las preguntas realizadas oportunamente fueron una técnica im-

portante de construcción de aprendizaje. Asimismo, el debate que fue una téc-

nica para la discusión de manera formal, pero se realizaron en forma dirigida, 

donde es necesario que exista un moderador que ceda el turno de la participa-

ción; de manera general, cuando se mencionó el debate se piensa en una dis-

cusión de tipo acalorado, aunque no necesariamente.  

Este método se relacionó a los tipos de discursos orales, donde los parti-

cipantes, se forman en dos grupos que poseen una postura de oposición entre 

sí, ante los temas que deben analizarse y tratarse en un momento específico; 

para presentar el argumento de porqué sus ideologías y realizar la fundamenta-

ción. Los roles que asume el moderador no son tanto el normal funcionamiento 

del habla, porque debe supervisar el contexto por si existe desbordamiento y 

orientar a cada participante, con lo cual se transforma en el líder de la discusión 

Meneses & Monge (2001).   

También se tiene a la lluvia de ideas, las cuales según Acurio (2020), fue-

ron conocidas cómo la tormenta de ideas, la cual es una técnica para trabajar en 
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grupos que facilita la aparición de ideas recientes acerca de los temas o proble-

mas determinados. La lluvia de ideas es parte de las técnicas grupales que per-

miten la generación de ideas de tipo original en una situación relajada. 

El trabajo colaborativo fue parte de las estrategias de enseñanza apren-

dizaje donde se debió organizar grupos para trabajar con objetivos previamente 

establecidos por el grupo. Los participantes de los grupos deben generar proce-

dimientos de construcción de los conocimientos, es decir, cada participante tiene 

un aprendizaje mayor, a diferencia de un aprendizaje individual, porque existe la 

manifestación de las interacciones de los participantes del grupo. Los participan-

tes de cada equipo pueden identificar sus propias habilidades y diferencias, para 

lo cual deben comunicarse, escucharse y atenderse desde la perspectiva de 

cada participante; adquiriendo los conocimientos y aplicando al desarrollar el 

proyecto propuesto por el equipo de trabajo.  

De acuerdo con Pucuhuaranga (2016), los juegos verbales contribuyeron 

que el estudiante pueda incrementar su léxico al saber diferenciar los sonidos de 

las palabras, ejercita los músculos bucales, y logra una correcta pronunciación y 

fluidez en su expresión oral. Para Cassany et al., (2003), este tipo de juegos, que 

se llevan mediante el juego y la motivación lleva a los niños a participar interac-

tivamente hallando soluciones, practicando desde los más tradicionales hasta 

los juegos verbales más sofisticados. 

   Es así que, Cassany et al., (2003), señalaron que los talleres son meto-

dologías para enseñar que combinan las teorías y las prácticas. El taller permitió 

desarrollar la investigación y el trabajo colaborativo. Algunos talleres tienen per-

manencia dentro de los niveles educativos mientras que otros talleres tienen una 

duración de pocos días y no están relacionados a cierto sistema. De la misma 

forma señala sobre las dramatizaciones en educación inicial que estas se des-

taca por la intención de carácter educativo, siendo fundamentales para desarro-

llar el aprendizaje, pues los estudiantes realizan el aprendizaje de conocer el 

entorno mediante los juegos. 

El método de proyectos según Cassany et al., (2003), implicó una forma 

de entendimiento del sentido del aprendizaje que se basa en la enseñanza al 
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comprender, lo que supone que los estudiantes realicen participación en los pro-

cesos de investigación, que guarda sentido para los estudiantes y en el que em-

plean diversas estrategias de investigación; con participación en los procesos 

planificados de los propios aprendizajes, y les ayuda a adaptarse, reconociendo 

a los demás y comprendiendo su ambiente personalizado así como el aspecto 

de la cultura. Las experiencias logradas mediante los proyectos permiten gestio-

nar los conocimientos del tema y la utilización del concepto, las experiencias que 

resultan difíciles obtener en las aulas.  

De otro lado, Altamirano (2018), señaló que la estrategia didáctica pre-

senta las etapas principales, como fueron, la etapa de planificación, que consiste 

en proyectar el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. También, 

la etapa de organización se establece una secuencia lógica y coherente a los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, partiendo de la organización interna de las 

funciones de los participantes en las acciones que deben desarrollarse y la etapa 

de ejecución-evaluación que en donde se implementan los sistemas de acciones 

diseñados considerando que los mismos se dirijan a garantizar la obtención del 

objetivo. 

Otro autor que define a las estrategias didácticas fue Acosta (2016), quien 

señaló que estas contribuyen de manera positiva al desarrollar las competencias 

de los participantes, es decir permiten una buena toma de decisiones a partir de 

la reflexión  y análisis de la información que se les alcanza, de esta manera se 

promueva su aprendizaje autónomo para que pueda tomar decisiones acertadas 

de acuerdo a situaciones problemáticas que se le presentan en su contexto en 

este sentido dos son los elementos claves para aplicar las estrategias didácticas: 

el momento de la clase en la cual analizan la información relevante al tema tra-

tado y el segundo momento que es el análisis de información compartiendo sus 

puntos de vistas que tiene cada estudiante. 

En esa mismo sentido, Acosta (2016), ofreció una tipología con respecto 

a las estrategias didácticas, las cuales inician con las estrategias pre instruccio-

nales son las que preparan al estudiante y lo alertan de acuerdo a que y como 

debe aprender es decir incide en la activación del conocimiento previo, este tipo 

de estrategia es de mucha utilidad para que el estudiante pueda contextualizar 
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su aprendizaje en esta etapa se generan las expectativas por el conocimiento 

nuevo en este sentido las actividades deben estar orientadas a generar la moti-

vación y la curiosidad en el estudiante con la finalidad de que pueda construir su 

nuevo aprendizaje.  

Asimismo, Acosta (2016), detalló según tipo de estrategia, que son las pre 

instruccionales, que ayudan al contenido curricular durante el proceso de ense-

ñanza  aprendizaje es decir son aquellas actividades orientadas  a la mejora de 

la atención e identificación de la información principal que analizó el objetivo pri-

mordial es que el estudiante pueda organizar la información mediante esquemas 

gráficos u otro organizador que le permita organiza la información que está or-

ganizando, que relacione e interrelacione la información encontrada fruto del 

análisis de diferentes fuentes que ha revisado para el logro de su aprendizaje. 

En cuanto a las estrategias pos instruccionales Acosta (2016), precisó que 

son aquellas que sirven al final para revisar la información que se ha analizado 

incluye un conjunto de acciones orientadas a detectar las ideas principales y pre-

sentarlas de manera crítica reflexiva este tipo de estrategias son empleadas al 

cierre de la clase, es decir que las estrategias pos instruccionales  son aquellas 

que se presentan al finalizar una sesión son el conjunto de actividades que per-

mite al estudiante presente su información de manera organizada por ello en esta 

parte el estudiante desarrolla la capacidad de presentar u información de manera 

crítica y reflexiva. 

Otro punto de vista lo tuvo Orozco (2016), quien sostuvo que las estrate-

gias didácticas denominadas también como estrategias de aprendizaje se en-

cuentran directamente relacionadas con los métodos que el docente emplea 

para el aprendizaje de los estudiantes, el cual por etimología se traduce como 

camino que debemos seguir para llegar a un fin; con lo cual se hace referencia 

al conjunto de pasos secuenciales que se debe seguir para alcanzar un determi-

nado propósito de aprendizaje, es decir las habilidades, capacidades y compe-

tencias que esperamos nuestros estudiantes desarrollen. 

Las estrategias son una herramienta fundamental para el aprendizaje y se 

constituyen en un componente fundamental en el proceso de enseñanza – 
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aprendizaje, son aquel conjunto de acciones que permiten realizar una tarea de-

terminada con eficacia y calidad debiendo tener las características fundamenta-

les de flexibilidad y adaptabilidad que le permita al estudiante desarrollar sus 

propios aprendizajes.  

Las estrategias didácticas según Meneses & Monge (2001), fueron el con-

junto de acciones y operaciones que se realizan tanto a nivel físico como mental 

que facilitan la confrontación. Es decir, tiene como propósito el desarrollo de una 

determinada competencia; asimismo esta actividad la desarrolla de manera 

cooperativa con sus pares, a través del trabajo en equipo el sujeto es capaz de 

confrontar sus aprendizajes con el aprendizaje de los demás el cual se perfila y 

sustenta a partir de la crítica que realiza de su propio aprendizaje confrontada 

con las ideas de los demás, generando un desarrollo solido de sus competen-

cias. 

Por otro lado, Ramírez (2021), explicó que las estrategias didácticas están 

relacionadas con el aprendizaje musical que tiene varias características como 

son: la percepción auditiva y aprendizaje musical: en el contexto de la estrategia 

didáctica para acompañar los aprendizajes musicales, se evidenció que los 

aprendizajes musicales involucran en gran forma la percepción auditiva, en es-

pecial la escucha activa. Las lecciones de música en la educación inicial, parten 

de la experiencia musical que se realiza escuchando una canción infantil, para 

después ser cantadas por los participantes. En este sentido, el profesor consigue 

informaciones tanto sobre la reproducción vocal del niño como sobre su res-

puesta corporal, reflexionará y podrá tomar decisiones para transformar la clase; 

pero, es posible que la respuesta del estudiante no sea producto de la aprehen-

sión del contenido. 

Asimismo, Ramírez (2021), resaltó el movimiento y aprendizaje musical 

como factores importantes del aprendizaje, y esto se da cuando los niños oyen 

o cantan diversas melodías, existe principalmente una afectación de lo emocio-

nal, generada por la naturaleza específica del estímulo sonoro percibido, que 

genera una reacción física espontánea u orientada, dependiendo del objetivo del 

profesor, produciendo las experiencias musicales. Es esta respuesta motora la 



19 
 

que proporciona al profesor información sobre el proceso cognitivo que tiene lu-

gar en las experiencias musicales. Pero, así como la música es momentánea, lo 

que se observa ocurre sólo en un instante, lo que no necesariamente indica que 

exista una construcción de conocimiento y la información obtenida puede ser 

limitada en cuanto a la aprehensión real del contenido musical.  

Luego se tiene al canto infantil y aprendizaje musical, el cual según Tarrés 

& Cullell (2021), fue una forma para desarrollar en forma integral, porque esti-

mula las dimensiones de tipo físico, socioafectivo y cognitivo de la persona. Es 

así como se debe promover el canto temprano a través del uso de melodías 

cortas y emocionales, en las que los contenidos textuales son importantes tanto 

para el aprendizaje de la melodía, así como para adquirir conceptos particulares. 

En base a lo anterior, los docentes escuchan y observan si el participante toca 

la melodía y, si es necesario, realiza una nueva muestra de la manera de cantar 

que suele acompañar con gestos o movimientos corporales para dar sentido a lo 

que quiere aprender.  

Asimismo, es prudente revisar la definición de Alvarado (2017), indicó que 

la expresión oral fue la habilidad lingüística que tiene relación con la elaboración 

del discurso oral. Son capacidades comunicativas que abarcan no solamente un 

dominio de la pronunciación, de la parte léxica y el aspecto gramatical de la len-

gua, sino también algún conocimiento sociocultural y pragmático. Contiene un 

conjunto de micro destrezas, como el de generar información y opinión, mos-

trando acuerdos o desacuerdos, solucionar fallas en la conversación o conocer 

en qué momento es preciso hablar y en cuáles no.  

Navarro et al., (2021), precisaron que las estrategias didácticas ligadas a 

la comunicación se configuran en el elemento más importante para el logro de 

los aprendizajes de los estudiantes, un trastorno de la comunicación limita desa-

rrollar competencias en los estudiantes, sostiene que la interferencia en la co-

municación ocasiona un problema en el desarrollo en las capacidades lingüísti-

cas en los estudiantes que no presentan dificultades en la audición o discapaci-

dad intelectual. El trastorno específico del lenguaje puede afectar el habla, la 

capacidad para escuchar, la lectura y la escritura de los niños. 
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Para Núñez et al., (2020), se hicieron necesario indagar las estrategias 

didácticas más eficaces para desarrollar la comunicación en los niños, consideró 

que el docente debe estimular, promover y generar aprendizajes que desarrollen 

el pensamiento crítico a través del planteamiento de actividades pertinentes y 

selección de material significativo que potencie el aprendizaje en los estudiantes, 

en este contexto se propone la actividad lúdica verbal como un recurso didáctico 

para el desarrollo de la competencias en los estudiantes.  

 Vialart (2020), sostuvo que las estrategias didácticas deben adaptare de 

acuerdo a la necesidad de aprendizaje del estudiante, sin perder la esencia de 

la comunicación efectiva, por ello si en contextos distintos al presencial se re-

quiere emplear estrategias lúdicas para fomentar el aprendizaje, estas deben 

estar relacionadas con la virtualización, donde manteniendo el formato de la co-

municación se seleccionan estrategias de virtualización. Lo virtual se caracteriza 

como extensiones de las aulas presenciales, sustentada principalmente por la 

comunicación que se establece desde la distancia entre los actores del proceso 

que utilizan recursos didácticos de manera virtual, para desarrollar actividades 

con nuevas formas y formatos de enseñanza aprendizaje.  

También, Ramírez (2021), señaló que puede comprobar que las estrate-

gas didácticas promueven el desarrollo de competencias, esta conclusión es arri-

bada a partir de los estudios realizados en una institución educativa donde em-

pleando estrategias lúdicas para el desarrollo de habilidades comunicativas, ana-

lizando que el empleo de este tipo de estrategias benefició el desarrollo de los 

estudiantes en las ciencias sociales en comparación con otro grupo de estudian-

tes donde no se empleó estas estrategias.  

Según Meneses & Monge (2001), el juego, fue una práctica inherente a 

los niños en sus primeras etapas de desarrollo. Caracterizándose por ser una 

experiencia de aprendizaje y adaptación social, sintiéndose aceptado y feliz, sim-

plemente es instintivo, algo que se inicia y se revela.  De acuerdo con Puig & 

Sátiro (2011), fue un instrumento de aprendizaje. Walsh et al., (2006), mencio-

naron que las actividades centradas en el juego, organizadas en un plan de es-

tudios proporcionan grandes logros en los estudiantes de esta edad. 
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Para Merchán (2018), las estrategias cognitivas permitieron el desarrollo 

de las habilidades comunicativas permitiendo que los estudiantes interpretan de 

manera clara y precisa las actividades que están realizando, Este tipo de estra-

tegia didáctica se orienta a apalancar para desarrollar las habilidades intelectua-

les de los alumnos, mejorando el fortalecimiento cognitivo de ellos. 

Para Purizaca (2018), el desarrollo de las habilidades comunicativas de 

los niños y niñas representó el desarrollo comunicacional, para expresar sus 

pensamientos, sentimientos y emociones acerca de las cosas y los sucesos que 

vive, pero a temprana edad, presentan dificultades para pronunciar adecuada-

mente palabras, pero con estrategias comunicativas pertinentes se logra el desa-

rrollo de las habilidades comunicativas. 

En tal sentido, los hallazgos de la presente investigación permitieron una 

mejor comprensión de las teorías que respaldan la variable de investigación que 

son los juegos verbales y la forma de cómo se presenta y desarrolla en la reali-

dad lo relacionado a los juegos verbales como estrategias didácticas. 

En el aspecto epistemológico, según Lara (2012), podemos apreciar que 

su práctica no consiste tanto en la propia actividad sino al estudio propiamente 

de la lengua en cuanto a los resultados de la propia investigación, donde se pro-

ducen y recogen datos para de esta manera sacar conclusiones de las propie-

dades de la lengua. 

En tal sentido, los hallazgos de la presente investigación permitieron una 

mejor comprensión de las teorías que respaldan la variable de investigación que 

son los juegos verbales y la forma de cómo se presenta y desarrolla en la reali-

dad lo relacionado a los juegos verbales como estrategias didácticas 

En tal sentido, los hallazgos de la presente investigación permitieron una 

mejor comprensión de las teorías que respaldan la variable de investigación que 

son los juegos verbales y la forma de cómo se presenta y desarrolla en la reali-

dad lo relacionado a los juegos verbales como estrategias didácticas. 
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III. METODOLOGIA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

La presente investigación fue de tipo aplicada, Supo (2013), estos estudios tu-

vieron el objetivo de generar alguna propuesta de solución a la realidad actual 

donde se desarrollan los individuos, y en donde se tendría que realizar una in-

tervención. De la misma forma Hernández & Mendoza (2018), señaló que esta 

investigación se encuentra relacionado con las investigaciones que ejecutan pro-

cesos para obtener información, donde, además, se revisa e interpretan los re-

sultados que se obtiene en los mencionados estudios. Además, Valderrama 

(2013) denominó a este tipo de investigación como empírica, y que se encuentra 

muy relacionada con la investigación de carácter básico, ya que existe una de-

pendencia de los hallazgos teóricos que propician beneficios a la comunidad.  

 Asimismo, esta investigación está inmersa en el enfoque cualitativo, en 

donde Marshall (2011), señaló que fue aplicable cuando el tema de la investiga-

ción ha tenido poca exploración o simplemente, no hay investigaciones al res-

pecto en ningún conjunto social. También Punch, (2014); Litchman, (2013); 

Morse, (2012), citado en Hernández, et al., (2015), enfatizaron se elige el enfo-

que cualitativo, cuando el objetivo es analizar la manera en que las personas 

perciben y experimentan los diversos fenómenos que forman parte de su vida 

diaria, realizando reflexiones profundas e interpretaciones sobre estas vivencias.       

  Se utilizó un diseño sistemático, en el cual Hernández et al., (2015), se-

ñalaron que se caracterizó por tener procesos que conllevan al análisis de la 

información recolectada. En ese sentido, con respectos los procesos tenemos: 

(a) Recoger datos usando un motor de búsqueda, (b) Usar código para conectar 

criterios de búsqueda, (c) Usar código para buscar categorías, (d) Usar código 

para buscar sub categorías, (e) Extraer las teorías encontradas con evidencia 

científica. También, Strauss & Corbin (2002), indicaron que este diseño fue sis-

temático, por el uso de una variedad de pautas que favorecieron el análisis de 

los datos, los mismos que están sustentados en un sistema de codificación 

abierta, que permitió una mejor apreciación de la teoría. Por lo cual, en esta in-

vestigación se hizo presente el desarrollo de este proceso que se inició con (a), 

La codificación abierta, que es donde el investigador ejecuta la revisión y análisis 



23 
 

de las partes del recurso, de tal forma que se creen las categorías y subcatego-

rías, (b), La codificación axial, en donde se tiene que elegir las categorías más 

relevantes para el estudio, (c), La codificación selectiva, en donde se comparan 

las categorías en un esquema general, que permitirá una mejor comprensión y 

explicación del fenómeno en sí. (d) Visualización de la teoría, que parte de formar 

una categoría como base, la cual se relaciona con categorías periféricas, que 

llevará al análisis de la teoría que es el sustento de la organización y estructura 

del contenido.  

Figura 1. Esquema del diseño sistemático 
 

 
 
Nota: Strauss & Corbim (2002) 
 
 

3.2.  Categorías, subcategorías y matriz de categorización apriorística 

En esta parte de la investigación se procedió a desarrollar la categorización con 

la finalidad de reunir un conjunto de subcategorías Alarcón et al., (2017), donde 

el investigador al reunir estos conceptos va logrando iniciarse en el proceso de 

formalizar ciertas relaciones entre las definiciones sobre el objeto de estudio. 

Además, Khotari (2004), señaló que fue necesario realizar el procedimiento de 

establecer las categorías y sub categorías; donde las categorías se refieren al 

tema principal del estudio, y las sub categorías a los componentes más precisos 

donde resalta la relación con los artículos científicos seleccionados. 
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           En este estudio de investigación se ha necesitado considerar la matriz de 

categorización ,aspectos que ofreceran una vista panoramica de os puntos que 

se tomaran en cuenta para su ejecución identificando en ambito tematico :el uso 

de los juegos verbales.  

Por ello, en esta investigación se ha considerado en la matriz de catego-

rización una serie de aspectos que permiten tener un panorama claro sobre los 

elementos que la conforman, en donde se ha logrado identificar: el desarrollo de 

juegos verbales como una estrategia didáctica, donde el problema de la investi-

gación es la falta de estrategias didácticas que permita la mejora del logro de los 

aprendizajes en los niños del nivel inicial.  

Es así, que este cuestionamiento ha permitido reconocer los aportes de 

los autores que han realizado estudios relacionados con los juegos verbales 

como una estrategia didáctica. (Revisar anexo 1 Matriz de Categorías y sub ca-

tegorías de la variable juegos verbales como una estrategia didáctica para la 

mejora de los aprendizajes en niños del nivel inicial). 

3.3. Escenario de estudio 

 Hernández, et al., (2015), el escenario de estudio fue el entorno donde se reali-

zaron las investigaciones, por lo cual para la presente investigación corresponde 

a la nacionalidad de cada artículo científico citado, en los continentes de Amé-

rica, Europa, Asia y África. 

3.4.  Participantes 

Los participantes corresponden a los artículos científicos que fueron registrados 

en revistas de prestigio y que están indexadas a bases de datos de alto impacto. 

Para alcanzar ello, se utilizaron los motores de búsqueda, así como conectores 

booleanos que según Hernández & Mendoza (2018), facilitaron la investigación 

y recolección de la información. A continuación, se detallan la base de datos que 

se utilizaron en esta investigación: 

Scopus, representa una base de datos con contenido y referencias biblio-

gráficas de literatura científica, en donde según Elsevier (2016), se alojan más 

de 22,000 títulos de cinco mis editoriales internacionales, que permite tener un 

panorama multidisciplinario de la ciencia. Además, es considerada un recurso 

para estudios bibliométricos y evaluaciones de producción científica. 
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ALICIA, ofrece una biblioteca virtual donde se ubican diversas bases de 

datos de revistas científicas, entre datos que sirven de referencia y herramientas 

para analizar la diversa producción científica a nivel mundial.  ALICIA (2018).  

ProQuest, es una base de datos con información valiosa de artículos cien-

tíficos de alto nivel académico. ProQuest posibilita ingresar a miles de artículos 

científicos que poseen certificación de calidad científica; los artículos tienen el 

formato PDF y HTML, por lo cual resulta sencillo convertir al formato de edición 

de textos más empleado por los investigadores ProQuest (2020). 

EBSCO, facilita un acceso ilimitado para realizar consultas sobre las ba-

ses de datos. La mayor parte de su literatura corresponde a las ciencias de la 

salud y ofrece una traducción automática de sus artículos, lo cual favorece al 

investigador en el proceso de selección de la información Borrell et al., (2008). 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica utilizada en la investigación fue el análisis documental que le permitirá 

al investigador recepcionar información de datos mediante libros, revistas, perió-

dicos entre otros medios escritos o digitales que tengan relación con el tema 

investigado ,esta consiste en analizar la realidad social a través de la observa-

ción y/o análisis documental ya que está dirigido a descifrar el análisis del men-

saje, pueden ser estas a través de las historias de la vida, el discurso artículos 

de revistas u otros ,permitirá tener contacto con los individuos  a través de las 

producciones realizadas Hernández & Mendoza (2018).  

Valderrama (2013), lo que se buscó en este tipo de investigación cualita-

tiva fue obtener datos que luego sirvieron como información para la elaboración 

de la parte estadística. En ese sentido, este autor señaló que los instrumentos 

de recolección de datos correspondientes a este tipo de investigación fueron las 

entrevistas o los grupos de enfoque. De la misma forma, Hernández & Mendoza 

(2018), indicaron que en este tipo de investigación las técnicas más importantes 

son la observación, la entrevista, los grupos de discusión, etc.  

Ahora, en esta investigación se ha utilizado el análisis documental, ya que 

este facilitó el recojo de la información de diversas fuentes, como revistas, libros, 

etc., que están relacionados con el tema de investigación en desarrollo. En esta 
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técnica se hizo énfasis en la observación y el análisis que se sostuvieron sobre 

la realidad social. Con respecto al instrumento cabe precisar que se utilizó la 

ficha de registro de información, lo que facilita el acceso de los datos al investi-

gador Hernández et al., (2014). 

También se consideró como instrumento de investigación una compu-

tadora portátil Intel y sus unidades de almacenaje con RAM de 3.00GB con Win-

dows 7, considerada como un dispositivo electrónico necesario para la investi-

gación, cuyo almacenamiento interno sirve para guardar datos en el disco D y en 

la nube, para ponerlos a disposición para su análisis y procesamiento.  

3.6.  Procedimientos 

En este aspecto que corresponde a la recolección de la información que se basó 

en artículos científicos, se precisó que se realizó una búsqueda en distintas bi-

bliotecas virtuales, en donde aplicó el proceso metodológico de la Declaración 

Prisma Urrútia & Bonfill (2010 ). En este proceso se revisaron base de datos 

como Scopus, ProQuest, ALICIA y EBSCO. Ahora, esta revisión fue realizada 

entre los periodos de los meses de octubre de 2020 a febrero de 2021, donde lo 

primero que se realizó fue la filtración de diversos artículos científicos en bases 

de datos, usando los conectores booleanos en relación con las categorías de 

esta investigación, las que en principio fueron “estrategias didácticas para niños”, 

dando como resultado una gran cantidad de estudios, donde finalmente se aplicó 

la metodología PRISMA, la cual se dividen en identificación, cribado, elegibilidad 

e inclusión. Ahora, se describen los procesos seguidos: 

Primer paso: Se ejecutó el ingreso a las diversas bases de datos desde el 

año 2000. Para ello se aplicó una serie de ajustes que permitieron la selección 

de artículos científicos en revistas indexadas. Se utilizó palabras claves en rela-

ción a la investigación y en idioma inglés: verbal games as didactic, de donde se 

obtuvo 13 250 artículos repartidos en las bases de datos como Scopus, 2 235, 

EBSCO 3 554 ProQuest, 4 858 y ALICIA, 2 603.  

Segundo paso: Se utilizó como un segundo filtro un conector booleano en 

el cual se tuvo que ingresar un título relacionado con esta investigación, en inglés 

y con comillas: “verbal games as didactic”. El resultado evidenció 2 568 artículos 

dispersos en: Scopus, 925, EBSCO 657, ProQuest, 524 y ALICIA, 462.  
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Tercer paso: Se utilizó los encomillados como conectores booleanos, 

acompañados del signo más, que para el caso es: “verbal “+ “games” + “didactic”. 

El resultado fue de 260 artículos en base de datos como Scopus, con 75; 

EBSCO, 60; ProQuest, 55 y ALICIA, 70.  

Figura 2. Resultados de los filtros por bases de datos 

 

Nota: Elaboración Propia 

Cuarto paso: Se usó los conectores booleanos como los encomillados, el 

signo más y menos que indicaron inclusión y exclusión, por ejemplo: “verbal “+ 

“games” + “didactic” - “teachers” – “methods”. 

Quinto paso: En esta parte se reconoció 40 artículos que guardan relación 

con este estudio, por lo cual se procedió a una revisión de forma manual para 

continuar seleccionando y eliminando los documentos que no emitieron relación 

alguna. En esta parte se enfatizó el uso del método PRISMA (Page, et al.,2021): 

cribado, elegibilidad e inclusión. Esta información formó parte de la Matriz de 

sistematización donde está la variable de estudio. 

Sexto paso: Se procedió con la elaboración de un flujograma, con el pro-

pósito de organizar los procedimientos de inclusión y exclusión, a través del mé-

todo PRISMA Urrútia & Bonfill (2010), y aplicados a los artículos que habían sido 

seleccionados, en donde se reunió 11 artículos de tipo cuantitativo y 14 de tipo 

cualitativo que guardan relación con el juego verbal como una de las estrategias 

para la mejora de los aprendizajes en estudiantes. 

Scopus

esp: 129 

eng: 2106

esp: 48

eng: 877

esp: 15

eng: 60

EBSCO

esp: 360

eng: 3194 

esp: 16

eng: 641

esp: 14

eng: 46

ProQuest

esp: 210

eng: 4648 

esp:52 

eng: 472

esp: 10

eng: 45

ALICIA

esp: 2443

eng:  160

esp: 339

eng: 123

esp: 60

eng: 10

Total

1ra búsqueda

13 250

2da búsqueda

2 568

3ra búsqueda

260
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Figura 3.  Flujograma de la revisión sistemática del desarrollo de las habilidades 

científicas en niños preescolares 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Nota: Técnica Prisma,  (Page et al., 2021) 
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3.7. Rigor científico 

En esta parte de la investigación Hernández et al.  (2015), precisó que, según el 

tipo cualitativo, lo que se busca es la elaboración de contenidos de calidad, sus-

tentados en una serie de criterios que darán un nivel de objetividad a este estu-

dio. Por ello, según Hernández et al., (2015), los criterios a tomar en cuenta son: 

(1) Ser consistente de tipo lógico, (2) Ser creíble, (3) Ser Transferible, (4) Tener 

confirmación, (5) Ser fundamental y auténtico. 

 

3.8. Método de análisis de información 

El análisis de la información recopilada en esta investigación que fue de tipo 

cualitativa precisó que se debe incluir procesos, de carácter conceptual y otros 

empíricos (Marín, 2016). Estos permitieron una interpretación objetiva de los da-

tos recopilados y la verificación de las referencias que han sido utilizadas. El 

mismo autor señala que este análisis detalla una serie de aspectos a cumplir: (a) 

Establecer las categorías y su correspondiente codificación; (b) Ordenar y clasi-

ficar la información; (c) Establecer la relación entre categorías y sub catego-

rías;(d) Establecer el modelo interpretativo sobre las relaciones causales. 

 

3.9  Aspectos éticos 

Para autores como Viorato & Reyes (2019), el aspecto ético fue relevante, ya 

que es el momento donde el investigador adoptó una actitud científica que co-

rrespondió a las dimensiones del ser humano y a la sociedad. Estos mismos 

autores enfatizaron que el aspecto ético tiene dos elementos relevantes, que 

son: (a) El respeto por los autores que han sido citados, siendo necesario en esta 

parte la aplicación del estilo APA 7; y (b) El cumplimiento de las normas ética de 

la Universidad César Vallejo. 

 

 

 

 

 



30 
 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tabla 1 

Artículos analizados sobre la variable juegos verbales  

Nº Autor Año País Población Diseño Indización 

1 Ramírez, G. 2021 México Estudiantes Cuantitativa Scopus 

2 Miranda, 

ACA, Bettio, 

CDB y Sch-

midt, A 

2021 Brasil Estudiantes Cualitativo EBSCO 

3 Vasalou, A., 

Benton, L., 

Ibrahim, S., 

Sumner, E., 

Joye, N. y 

Herbert, E. 

2021 Gran 

Bretaña 

Estudiantes Cualitativo Scopus 

4 Ariza, Y. P., 

& Monzant, 

M. B. 

2020 

 

Colom-

bia 

Estudiantes Cuantitativo Scopus 

5 García, E. 

R., Rivero, 

V. d. C. G., 

& Benguría, 

C. R. 

2020 España Estudiantes Cualitativo Scopus 

6 Agudelo, M. 

P. A., & Te-

llo, Y. d. C. 

Q 

2020 Colom-

bia 

Estudiantes Cualitativo ProQuest 

7 Rojas, Á. M. 

J., & Her-

nández, 

L.,Stela 

Quintana 

2020 Colom-

bia 

Estudiantes Cualitativo ProQuest 

8 Acurio, B., & 

Nuñez, A. 

2020 Ecuador Estudiantes Cualitativo ALICIA 

9 Sušić, BB 2019 Croacia Estudiantes Cuantitativo EBSCO 

10 Murni, S. 2019 Malasya Estudiantes Cualitativo EBSCO 

11 Gutiérrez, R 2018 España Estudiantes Cuantitativo Scopus 

12 Araujo Rive-

ros, María 

Edixa 

2018 Vene-

zuela 

Estudiantes Cuantitativo EBSCO 

13 Morales Ro-

jas, M. A., & 

Sánchez 

Ruíz, M. T. 

2017 Colom-

bia 

Estudiantes Cualitativo EBSCO 
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14 Espinel, C. 

T. C., Agu-

delo, L. A. 

P., Sando-

val, E. D. T., 

& Gutiérrez, 

Z. D. P. G.  

2017 Colom-

bia 

Estudiantes Cualitativo ProQuest 

15 Bowne, JB, 

Yoshikawa, 

H. y Snow, 

CE 

2017 EE. UU Estudiantes Cualitativo Scopus 

16 Blanco-

López, Á., 

España-

Ramos, E., 

& Franco-

Mariscal, A. 

J. 

2017 España Estudiantes 

 

 

 

 

Cuantitativo Scopus 

17 Castellanos 

Santiago, 

Castro Capi-

tillo 

2017 Vene-

zuela 

Estudiantes Cuantitativo Scopus 

18 Alcedo, Y. y 

Chacón, C. 

2016 Vene-

zuela 

Estudiantes Cualitativo ALICIA 

19 Barrientos, 

J., & Mogo-

llón, E. 

2016 Vene-

zuela 

Estudiantes Cuantitativo Scopus 

20 Bierman, K. 

L., Welsh, J. 

A., Hein-

richs, B. S., 

Nix, R. L., & 

Mathis, E. T. 

2016 Perú Estudiantes Cualitativo EBSCO 

21 Pucuhua-

ranga T. 

2016 Perú Estudiantes Cualitativo EBSCO 

22 Orozco, J 2016 España Estudiantes Cualitativo EBSCO 

23 Ortiz, G. D 2016 Bélgica Estudiantes Cuantitativo Scopus 

24 Acosta, V. 2016 Perú Estudiantes Cuantitativo EBSCO 

25 Vieiro, P., & 

Amboage, I. 

2016 España Estudiantes Cuantitativo Scopus 

Nota: Elaboración propia. 

Interpretación: De la tabla 1 se evidencia el análisis exhaustivo de 25 ar-

tículos originales extraídos de 4 motores de búsqueda, de los cuales: 10 están 

en Scopus, 10 en EBSCO, 3 en ProQuest, y 2 en ALICIA; y al mismo tiempo 14 

son artículos de enfoque cualitativo, 11 de enfoque cuantitativo. 
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A continuación, se realizó el análisis de los objetivos específicos para ana-

lizar los aportes significativos desde en la revisión sistemática relacionados a 

juegos verbales como estrategia didáctica. 

(a)  Identificar los artículos que se han publicado desde el 2016 hasta el 

2021 relacionados con el impacto del uso de los juegos verbales como 

estrategias didácticas para el logro del aprendizaje en los estudiantes del nivel 

inicial. 

Tabla 2 

Distribución de la muestra entre 2016 al 2021 por rangos en relación a juegos 

verbales como estrategia didáctica 

Rangos Frecuencia Porcentaje 

2016-2017 13 52,0 

2018-2019 4 16,0 

2020-2021 8 32,0 

Total 25 100,0 

Nota: Matriz de artículos analizados 

 

Figura 4. Distribución de la muestra entre 2016 al 2021 por rangos en relación a 

juegos verbales como estrategia didáctica 

 

Nota:  Base a los datos de resultados en Excel 

Interpretación: De acuerdo con la tabla 2 y figura 4, de los 25 artículos 

estudiados mostró que el 52% estaban en el rango 2016-2017, 32% estaban 

entre el 2020 a 2021 y 16% entre 2018 a 2019. Esto demostró que la mayoría de 

artículos se dio entre el 2016 a 2017 vinculados con juegos verbales como 

estrategia didáctica. Lo que llevó a concluir que existió una concentración de 

estudios en el período 2016-2017 al investigar juegos verbales como estrategia 

didáctica. 

52%

16%

32%
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(b) Señalar los países en los que se han publicado artículos relacionados 

con la relevancia de los juegos verbales como estrategias didácticas para el logro 

de los aprendizajes en los estudiantes del nivel inicial. 

Tabla 3 

Resultados de la revisión sistémica en aportes encontrados en países del mundo 

relacionados a juegos verbales como estrategia didáctica 

Países Frecuencia Porcentaje % 

Bélgica 1 4,0 

Brasil 1 4,0 

Colombia 5 20,0 

Croacia 1 4,0 

Ecuador 1 4,0 

EE.UU. 1 4,0 

España 5 20,0 

Gran Bretaña 1 4,0 

Malasya 1 4,0 

México 1 4,0 

Perú 3 12,0 

Venezuela 4 16,0 

Total 25 100,0 

 Nota: Matriz de artículos analizados 

Figura 5. Aportes encontrados en países relacionados a juegos verbales 

 

Nota: Base a los datos de resultados en Excel 

Interpretación: De acuerdo con la tabla 3 y figura 5, de los 25 artículos 

estudiados vinculados con juegos verbales como estrategia didáctica, mostró 

que el 20% se encontraban en España y Colombia (5 artículos cada país), 16% 

en Venezuela (4 artículos), 12% en Perú (3 artículos). Se concluyó que la 
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participación más significativa encontrados en los artículos de investigación se 

dió en España y Colombia. 

 

(c) Identificar la cantidad de artículos encontrados en las diversas biblio-

tecas virtuales relacionados con juegos verbales como estrategia didáctica en 

niños del nivel inicial, entre los años 2016 – 2021. 

Tabla 4  

Ubicación de los artículos científicos en las bibliotecas virtuales sobre juegos 

verbales como estrategia didáctica 

Motores Frecuencia Porcentaje % 

ALICIA 2 8,0 

EBSCO 10 40,0 

ProQuest 3 12,0 

Scopus 10 40,0 

Total 25 100,0 

Nota: Matriz de artículos analizados 

  

Figura 6. Artículos indexados en bibliotecas virtuales en relación a juegos 

verbales 

 
Nota:  Base a los datos de resultados en Excel 

 

Interpretación: En la tabla 4 y figura 6, de las 25 publicaciones en las 

bibliotecas virtuales en relación a juegos verbales como estrategia didáctica, se 

encontró que el 40% (10 de los artículos) estuvieron indizados en EBSCO, el 

40% (10 de los artículos) estuvieron indizados en Scopus, el 12% (3 artículos) 

estuvo indexado en ProQuest, en ALICIA estuvieron indexados el 8% (2 
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artículos). Se concluyó que el mayor porcentaje de artículos relacionados a 

juegos verbales como estrategia didáctica se han podido ubicar en las bibliotecas 

virtuales Scopus y EBSCO. 

 

(d) Identificar los diseños utilizados en los artículos seleccionados 

relacionados con el impacto del uso de los juegos verbales como estrategias 

didácticas para el logro del aprendizaje en los estudiantes del nivel inicial. 

Tabla 5  

Diseños de investigación realizados en los artículos relacionados con juegos 

verbales como estrategia didáctica 

Enfoque Frecuencia % 

   
Cuantitativo 11 44,0 
   
Cualitativo 14 56,0 
   
   
Total 25 100,0 
   

 

 Nota:  Base a los datos de resultados en Excel 

 

Figura 7. Tipos de diseños de investigación realizados en relación a juegos 

verbales 

 

Nota:  Base a los datos de resultados en Excel 

Interpretación: De la tabla 5 y figura 7, de los 25 artículos analizados, 14 

correspondieron a investigaciones con enfoque cualitativo (56%) y 11 a enfoque 
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cuantitativo (44%). Se concluye que la mayoría de las investigaciones analizadas 

fueron de enfoque cualitativo. 

(e) Reconocer las dimensiones utilizadas en los artículos y seleccionados 

relacionados con el impacto del uso los juegos verbales como estrategias 

didácticas para el logro del aprendizaje en los estudiantes del nivel inicial 

 

Tabla 6 

Subcategorías de juegos verbales de comprensión verbal en los artículos 

relacionados con juegos verbales como estrategia didáctica 

Artículos relacionados Frecuencia Porcentaje % 

Adivinanzas 9 37,0 

Juegos de roles 4 16,0 

Juegos lúdicos 12 47,0 

Total 25 100,0 

Nota:  Base a los datos de resultados en Excel 

 

Figura 8. Los juegos verbales de comprensión verbal en los artículos 

relacionados con juegos verbales como estrategia didáctica 

 

 

Nota: En base a los datos en Excel 

Interpretación: En la tabla 6 figura 8, de los artículos que fueron 

analizados, se determinó que 25 artículos se relacionaban con la categoría 

juegos verbales de comprensión verbal, de los cuales las subcategorías: juego 

lúdico correspondió a 12 artículos (47%), adivinanzas a 9 artículos (37%), juegos 

de roles a 4 artículos (16%) y por tanto, la subcategoría más analizada fue juego 

lúdicos. 
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(f) Señalar el impacto del uso los juegos verbales como estrategias 

didácticas para el logro del aprendizaje en los estudiantes del nivel inicial. 

 

Tabla 7  

Subcategorías de juegos para mejorar la pronunciación en los artículos 

relacionados con juegos verbales como estrategia didáctica 

 Frecuencia Porcentaje % 

Poesías 13 50,0 

Rimas 4 17,0 

Trabalenguas 8 33,0 

Total 25 100,0 

Nota:  Base a los datos de resultados en Excel 

 

Figura 9. Subcategorías de juegos para mejorar la pronunciación en los artículos 

relacionados con juegos verbales como estrategia didáctica 

 

 

Nota: En base a los datos en Excel 

 

Interpretación: De la tabla 7 figura 9, en los artículos que fueron 

analizados, se determinó que 25 artículos se relacionaban con la subcategoría 

juegos para mejorar la pronunciación, de los cuales las subcategorías: poesías 

fue mencionada en 13 artículos (50%), trabalenguas en 8 artículos (33%) y rimas 

en 4 artículo (17%); por tanto, la subcategoría más analizada fue poesías. 
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(g) Analizar los resultados de coincidencia de juegos verbales como 

estrategia didáctica en niños del nivel inicial. 

 

Tabla 8  

Análisis de las coincidencias encontradas en relación con juegos verbales como 

estrategia didáctica 

Resultados en relación a juegos verbales como estrategia didáctica Frecuencia Porcentaje 

 El resultado indicó que poesías, rimas y trabalenguas influyen 

en juegos verbales como estrategia 

6 24,0 

Existe evidencia de mejora en juegos verbales como estrategia 

didáctica al aplicar juegos lúdicos 

7 28,0 

Los resultados mostraron que los juegos de roles influyen en 

los juegos verbales como estrategia 

9 36,0 

Se obtuvo evidencia que las adivinanzas influyen en los juegos 

verbales como estrategia didáctica 

3 12,0 

Total 25 100,0 

Nota:  Base a los datos de resultados en Excel 

 

Figura 10. Análisis de las coincidencias encontradas en relación con juegos 

verbales como estrategia didáctica 

 

 

Nota: Base de datos de Resultados en Excel 

 

Interpretación: En la tabla 8  y la figura  10, se muestra que los resultados 

indicaron que las coincidencias “los resultados mostraron que los juegos de 

roles influyen en los juegos verbales como estrategia” correspondieron al 36% 

de los artículos analizados, mientras que la coincidencia “existe evidencia de 

mejora en juegos verbales como estrategia didáctica al aplicar juegos lúdicos” 
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correspondió al 28%; además, la coincidencia “el resultado indicó que poesías, 

rimas y trabalenguas influyen en  juegos verbales como estrategia” 

correspondió al 24% de artículos; por tanto, para desarrollar juegos verbales 

como estrategia didáctica, se debe incidir en el factor juegos de roles y juegos 

lúdicos. 

El diseño sistemático se basó en analizar artículos de investigación de alta 

importancia en revistas indexadas de bibliotecas virtuales de nivel científico, 

donde investigadores publicaron estudios, lo cuales se analizaron para 

determinar en base a la revisión sistemática, los aportes significativos vinculados 

a los juegos verbales como estrategia didáctica en estudiantes de educación 

inicial. 

 Con respecto al número de los artículos que se han publicado desde el 

2016 hasta el 2021 relacionados con el impacto del uso de los juegos verbales 

como estrategias didácticas para el logro del aprendizaje en los estudiantes del 

nivel inicial, de los 25 artículos estudiados mostró que el 52% estaban en el rango 

2016-2017, 32% estaban entre el 2020 a 2021 y 16% entre 2018 a 2019. Esto 

demostró que la mayoría de artículos se dio entre el 2016 a 2017 vinculados con 

juegos verbales como estrategia didáctica. Lo que llevó a concluir que existió 

una concentración de estudios en el período 2016-2017 al investigar juegos 

verbales como estrategia didáctica. 

En tal sentido, Acosta (2016), en una investigación realizada en Perú, 

observó la poca importancia que se le ha dado al desarrollo de la expresión oral. 

Y demostró que la expresión oral se fortalece en la medida que se aplican 

estrategias didácticas de acción comunicativa. diseñadas en sesiones de 

aprendizaje, puestas en marcha; concluyó que las dimensiones: debate, oratoria, 

exposición, y uso de TIC mediante juegos virtuales, aportan a la mejora de la 

expresión oral. 

Con respecto a los países en los que se han publicado artículos 

relacionados con la relevancia de los juegos verbales como estrategias 

didácticas para el logro de los aprendizajes en los estudiantes del nivel inicial, de 

los 25 artículos estudiados vinculados con juegos verbales como estrategia 

didáctica, mostró que el 20% se encontraban en España y Colombia (5 artículos 

cada país), 16% en Venezuela (4 artículos), 12% en Perú (3 artículos). Se 
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concluyó que la participación más significativa encontrados en los artículos de 

investigación se dio en España y Colombia, por ejemplo, en España, Orozco 

(2016) en una investigación concluye que las estrategias de enseñanza ayudan 

a los estudiantes a desarrollar habilidades de aprendizaje que le permitan 

afrontar y resolver situaciones diversas de manera autónoma.  

Se trata no solo de aprender conocimientos, sino también de saber cómo 

utilizarlos para resolver problemas, explicar fenómenos o plantear nuevas 

cuestiones. También, Montero & Salazar (2020) en Colombia realizaron un 

estudio donde proponen las técnicas didácticas para la concreción de la 

estrategia didáctica del modelado estético. A partir de la observación y de la 

reflexión sobre los testimonios, opiniones y entrevistas; proponen tres técnicas 

didácticas que deben servir para despertar la pasión por el aprendizaje en los 

estudiantes, a saber: la lectura expresiva, la lectura comentada y la narración 

oral. Estas fueron concebidas como actividades discursivas. 

Con respecto a la cantidad de artículos encontrados en las diversas 

bibliotecas virtuales relacionados con juegos verbales como estrategia didáctica 

en niños del nivel inicial, entre los años 2016 – 2021, de las 25 publicaciones en 

las bibliotecas virtuales en relación a juegos verbales como estrategia didáctica, 

se encontró que el 40% (10 de los artículos) estuvieron indizados en EBSCO, el 

40% (10 de los artículos) estuvieron indizados en Scopus, el 12% (3 artículos) 

estuvo indexado en ProQuest, en ALICIA estuvieron indexados el 8% (2 

artículos). Se concluyó que el mayor porcentaje de artículos relacionados a 

juegos verbales como estrategia didáctica se han podido ubicar en las bibliotecas 

virtuales Scopus y EBSCO.  

En la misma línea, Castellanos & Castro (2017), plantearon orientaciones 

teóricas sobre estrategias didácticas para mejorar la lectoescritura en los 

estudiantes, las cuales se generan con base a lo expuesto, logrando construir 

una serie de aspectos que posibiliten un mejoramiento de la lectoescritura en los 

estudiantes. De igual manera, Reynosa & Serrano (2020), sostuvieron que se 

debe dar a conocer y facilitar las herramientas para la enseñanza y el 

aprendizaje, en la medida que ambos son determinantes en la formación de 

investigadores con responsabilidad social y comprometidos con el desarrollo 

humano. Plantearon como objetivo, generar un cambio de conducta en los 
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investigadores y establecer la integración de los conocimientos en forma 

colaborativa. 

Con respecto a los diseños utilizados en los artículos y tesis selecciona-

dos relacionados con el impacto del uso de los juegos verbales como estrategias 

didácticas para el logro del aprendizaje en los estudiantes del nivel inicial, de los 

25 artículos analizados, 14 correspondieron a investigaciones con enfoque cua-

litativo (56%) y 11 a enfoque cuantitativo (44%). Se concluye que la mayoría de 

las investigaciones analizadas fueron de enfoque cualitativo. 

En tal sentido, que la mayor participación en las investigaciones fue el 

enfoque cualitativo, debido principalmente a la naturaleza de la variable, por 

ejemplo, Blanco et al., (2017), en una investigación cuantitativa con diseño 

correlacional, concluyeron que con la finalidad de contribuir a la difusión de 

recursos que puedan ser de utilidad en las clases de ciencias, la investigación 

presentó y analizó tres estrategias didácticas que se llevaron a la práctica con 

estudiantes de Educación Secundaria y Bachillerato en el seno del tratamiento 

de problemas y/o situaciones de la vida diaria relacionados con la salud. 

Con respecto a las dimensiones utilizadas en los artículos seleccionados 

relacionados con el impacto del uso los juegos verbales como estrategias 

didácticas para el logro del aprendizaje en los estudiantes del nivel inicial, en los 

artículos que fueron analizados, se determinó que 25 artículos se relacionaban 

con la categoría juegos verbales de comprensión verbal, de los cuales las 

subcategorías: juego de roles correspondió a juego lúdico correspondió a 12 

artículos (47%), adivinanzas a 9 artículos (37%), juegos de roles a 4 artículos 

(16%) y por tanto, la subcategoría más analizada fue juego lúdicos, por tanto, la 

subcategoría más analizada fue poesías; en conclusión, la subcategoría más 

analizada fue juego de roles; Acurio & Nuñez (2019), en una investigación 

desarrollada en Ecuador sostuvieron que la aplicación de estrategias didácticas 

mejora significativamente las siguientes áreas: comprensión lectora, habilidades 

del pensamiento y competencias comunicativas; contrayendo aprendizajes 

significativos, mediante la motivación, y estimulación del desarrollo de destrezas 

lectoras en los estudiantes, siendo entes activos, competentes y dinámicos.  

Con respecto a las subcategorías utilizadas en los artículos seleccionados 

relacionados con el impacto del uso los juegos verbales como estrategias 
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didácticas para el logro del aprendizaje en los estudiantes del nivel inicial, se 

determinó que 25 artículos se relacionaban con la subcategoría juegos para 

mejorar la pronunciación, de los cuales las subcategorías: poesías fue 

mencionada en 13 artículos (50%), trabalenguas en 8 artículos (33%) y rimas en 

4 artículo (17%); por tanto, la subcategoría más analizada fue poesías. 

Asimismo, Ríos (2021), en su investigación concluyó que existe relación 

entre la variable de los juegos verbales y las habilidades comunicativas, lo que 

se pudo evidenciar en las actividades que realizaban los estudiantes haciendo 

uso de las rimas, las adivinanzas y los trabalenguas. Esto mismo se observó en 

la forma de comunicación que utilizaban dando a conocer sus ideas, opiniones y 

pedidos de forma clara y coherente con la actividad presentada por la maestra. 

En el marco teórico se tiene el aporte de Ríos (2021), quien determinó la 

relación entre los juegos verbales y las habilidades comunicativas en niños de 5 

años. El enfoque fue cuantitativo, de diseño descriptivo correlacional. El 

instrumento utilizado fue la observación. Obtuvo como conclusión que existe 

relación entre las variables debido a que el valor p del Chi- cuadrado es menor 

a la prueba de significancia (p=0.000<0.05), asimismo existe relación entre la 

dimensión las adivinanzas como estrategia metodológica y el fortalecimiento de 

las habilidades comunicativas.  

En igual sentido, Pérez & Gardey (2014), señalan que las adivinanzas 

buscan que los niños puedan deducir los nombres de diversos elementos de su 

entorno como animales, plantas, frutas, etc. Por ello, las adivinanzas deben ser 

consideradas como un recurso educativo potente para el desarrollo cognitivo de 

los infantes.  

Con respecto a las coincidencias anteriores, Sánchez (2021), señaló que 

los juegos verbales fortalecen las capacidades al desarrollar las competencias 

de los alumnos, entonces se debe entender que el desarrollo del aprendizaje en 

los estudiantes se cimienta en la capacidad de interpretación de lo que lee, por 

ello se debe potenciar las estrategias comunicativas para garantizar el 

aprendizaje en los estudiantes, en este contexto se afirma que las competencias 

lingüísticas se manifiestan en todos los ámbitos del aprendizaje, y deben 

innovarse de acuerdo con la necesidad de aprendizaje. 
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 En el mismo sentido, Flores (2014), sostuvo que permiten a los niños 

reconocer y diferenciar las diversas expresiones orales que se realizan en su 

entorno. 

Para la subcategoría juegos de roles, se tiene la coincidencia de los aportes 

de Martin (1992), que lo define como la oportunidad de que los discentes 

representen diversos personajes y sus acciones que han sido observados en un 

contexto real; además, Gómez (2013), precisa que esta actividad tiene procesos 

que se deben seguir y completar para que la representación tenga un significado 

relevante en la vida del estudiante.  

En la subcategoría juegos lúdicos, Condemarin et al., (1995), señalaron que 

estas actividades generan autonomía y mejoran la confianza en los niños, 

permitiendo el desarrollo de la imaginación y la creatividad en sus acciones, se 

mejora la memoria y se activan los sentidos para poder tener respuestas 

prácticas y coherentes con los retos que se le proponen. 

Para la categoría juegos verbales para la mejora de la pronunciación, 

Flores (2014), precisó que favorecen el reconocimiento de los sonidos con su 

respectivo significado en donde los niños imitan y repiten estos sonidos. Además, 

esta categoría permite ampliar el vocabulario de los infantes a través del 

reconocer y nombrar los objetos tomando en cuenta sus características como la 

forma y el color. Se tiene las coincidencias en los aportes en la subcategoría 

poesías. 

 Bueno (2015), refirió que es un género literario que se destaca por ser una 

manifestación haciendo uso de las palabras, sentimientos, emociones y 

reflexiones, propias del ser humano y que expresan un homenaje a la belleza, 

amor, vida, etc.; en la subcategoría rimas, Acosta (2015), enfatizó que es una 

repetición de fonemas que parte de la silaba tónica producidos al final de dos o 

más versos, esta rima se forma por medio de la vocal que es acentuada y estas 

se utilizan básicamente en cuentos, canciones y poemas; en la subcategoría 

trabalenguas. 

 Bembibre (2011), señaló son frases o versos que tiene el propósito de 

provocar que la dicción sea difícil de tal manera que al repetirse varias veces los 

niños van ganando práctica y confianza en la pronunciación de sus palabras; 

además, este autor refiere que lo que se busca a través de los trabalenguas es 
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que la lengua se trabe para que la persona se ponga a practicar hasta que logre 

decir las palabras de forma idea. 

Con respecto a los resultados de coincidencia de juegos verbales como 

estrategia didáctica en niños del nivel inicial, los resultados indicaron que las 

coincidencias “los resultados mostraron que los juegos de roles influyen en los 

juegos verbales como estrategia” correspondieron al 36% de los artículos 

analizados, mientras que la coincidencia “existe evidencia de mejora en juegos 

verbales como estrategia didáctica al aplicar juegos lúdicos” correspondió al 

28%; además, la coincidencia “el resultado indicó que poesías, rimas y 

trabalenguas influyen en  juegos verbales como estrategia” correspondió al 24% 

de artículos; por tanto, para desarrollar juegos verbales como estrategia 

didáctica, se debe incidir en el factor juegos de roles y juegos lúdicos.  

En el mismo sentido, Ramírez (2017), concluyó en su investigación que los 

documentos encontrados mostraron que las estrategias didácticas de 

acompañamiento para el aprendizaje musical integraron los aspectos cognitivo, 

afectivo, físico y social de los estudiantes de nivel inicial, proporcionando un 

desarrollo armonioso de los mismos con el fin de formar un ser humano que 

contribuya en la construcción de la sociedad. Adicionalmente con estas 

estrategias, el docente realiza un seguimiento involucrando diferentes formas de 

vivenciar la música, los cuales, a través del canto, la motricidad y el dibujo le 

proporcionan información importante sobre el proceso de aprendizaje del 

estudiante para la toma de decisiones que transforman su labor docente.  

En el mismo sentido, Araujo (2017), en una investigación no experimental, 

concluyó que los resultados obtenidos permitieron concluir que los docentes 

presentaron debilidades relacionadas con la aplicación de estrategias didácticas 

que posibilitaron el desarrollo de la comprensión lectora en sus educandos 

aportando insumos para el diseño del manual propuesto. Se recomendó utilizar 

estrategias diversas para los diferentes niveles de comprensión lectora de 

acuerdo con el desarrollo alcanzado por sus educandos. 

Finalmente, estas estrategias de los juegos verbales motivan el aprendizaje 

de los niños, despertando mediante juegos lúdicos, juegos de roles adivinanzas, 

cuentos y trabalenguas el desarrollo del lenguaje oral y la comprensión de las 

situaciones que se les presenta. De la misma forma esta estrategia permite el 
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desarrollo de una correcta pronunciación de las palabras que utilizan los 

estudiantes, logrando comunicar sus inquietudes, opiniones y dudas a sus 

compañeros y a la maestra.  
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V. CONCLUSIONES 

Después de haber realizado el análisis y discusión en la investigación realizada, 

se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

PRIMERO: Se determinó con respecto al rango de años de publicación 

en una revista indexada, de los 25 artículos estudiados 

mostró que el 52% estaban en el rango 2016-2017, 32% 

estaban entre el 2020 a 2021 y 16% entre 2018 a 2019. Esto 

demostró que la mayoría de artículos se dio entre el 2016 a 

2017 vinculados con juegos verbales como estrategia 

didáctica; lo que llevó a concluir que existió una 

concentración de estudios en el período 2016-2017 al 

investigar juegos verbales como estrategia didáctica, hecho 

explicado por la pandemia, que impidió desarrollar 

investigaciones experimentales o cuasi experimentales en los 

últimos dos años, se puede concluir que existe un mayor 

interés de los investigadores en fomentar el acercamiento 

hacia los juegos verbales como estrategias didácticas en los 

estudiantes de inicial. 

 

SEGUNDO: Respecto al país de origen de la publicación del artículo 

científico, de los 25 artículos estudiados vinculados con 

juegos verbales como estrategia didáctica, mostró que la 

mayoría se encontraban en España y Colombia (20% cada 

país), 16% en Venezuela y 12% en Perú; se concluyó que la 

participación más significativa encontrados en los artículos de 

investigación se dio en España y Colombia, explicado por la 

mayor preocupación sobre el tema donde muestra interés en 

publicar sobre los juegos verbales como estrategias 

didácticas en los estudiantes de inicial. 

 

TERCERO: Sobre la identificación de artículos encontrados en las 

diversas bibliotecas virtuales de las 25 publicaciones en las 

bibliotecas virtuales en relación a juegos verbales como 
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estrategia didáctica, se encontró que el 40% estuvieron 

indizados en EBSCO, el 40% estuvieron indizados en 

Scopus, el 12%  estuvo indexado en ProQuest, en ALICIA 

estuvieron indexados el 8%; se concluyó que el mayor 

porcentaje de artículos relacionados a juegos verbales como 

estrategia didáctica se han podido ubicar en las bibliotecas 

virtuales Scopus y EBSCO, lo que indicó la relevancia y 

calidad de investigación del artículo, al ser publicado en una 

revista de alta calidad académica. 

CUARTO Sobre la identificación de los diseños utilizados en los artícu-

los seleccionados relacionados con el impacto del uso de los 

juegos verbales como estrategias didácticas, de los 25 artícu-

los analizados, 14 correspondieron a investigaciones con en-

foque cualitativo (56%) y 11 a enfoque cuantitativo (44%). Se 

concluye que la mayoría de las investigaciones analizadas 

fueron de enfoque cualitativo. 

QUINTO: Con respecto a las dimensiones utilizadas en los artículos 

seleccionados relacionados con el impacto del uso los juegos 

verbales como estrategias didácticas para el logro del 

aprendizaje en los estudiantes del nivel inicial, en los artículos 

que fueron analizados, que 25 artículos se relacionaban con 

la categoría juegos verbales de comprensión verbal, de los 

cuales las subcategorías: juego lúdico correspondió a 12 

artículos (47%), adivinanzas a 9 artículos (37%), juegos de 

roles a 4 artículos (16%) y por tanto, la subcategoría más 

analizada fue juego lúdicos se relacionaban con juegos para 

mejorar la pronunciación 

Además, se determinó que 25 artículos se relacionaban con 

la subcategoría juegos para mejorar la pronunciación, de los 

cuales las subcategorías: poesías fue mencionada en 13 

artículos (50%), trabalenguas en 8 artículos (33%) y rimas en 

4 artículo (17%); por tanto, la subcategoría más analizada fue 

poesías. 
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SEXTO: Se logró analizar los resultados de coincidencia en relación 

al desarrollo de los juegos verbales como estrategia didáctica 

en niños del nivel inicial; los resultados indicaron que las 

coincidencias “los resultados mostraron que los juegos de 

roles influyen en los juegos verbales como estrategia” 

correspondieron al 36% de los artículos analizados, mientras 

que la coincidencia “existe evidencia de mejora en juegos 

verbales como estrategia didáctica al aplicar juegos lúdicos” 

correspondió al 28%; además, la coincidencia “el resultado 

indicó que poesías, rimas y trabalenguas influyen en  juegos 

verbales como estrategia” correspondió al 24% de artículos; 

por tanto, para desarrollar juegos verbales como estrategia 

didáctica, se debe incidir en el factor juegos de roles y juegos 

lúdicos. 

SÉPTIMO Finalmente, el presente estudio permitirá mejorar mi 

desempeño laboral, ya que aplicaré estas estrategias de los 

juegos verbales con mayor frecuencia y seguridad en mis 

sesiones de aprendizaje garantizando que los aprendizajes 

propuestos se logren en mis estudiantes. Asimismo, este 

estudio representa un aporte significativo para futuras 

investigaciones que centren su atención en la creación de 

propuestas o en continuar con el recojo de información en 

este mismo diseño de investigación en los diferentes países 

del mundo. 
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V. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERO: 
Dotar a los docentes de educación inicial de las metodologías 

para que puedan propiciar el desarrollo de los juegos verbales 

como estrategia didáctica en niños del nivel inicial, lo que 

permitirá aprovechar las habilidades y competencias de los 

estudiantes, en beneficio de las estrategias de enseñanza 

aprendizaje. Se recomienda capacitar a los docentes por 

parte de personal especializado, a fin que todos los docentes 

apliquen similar estrategia en sus sesiones de aprendizaje. 

SEGUNDO: 

 

 

 

Propiciar en los ambientes de clase, espacios donde se 

pueda aplicar el desarrollo de los juegos verbales como 

estrategia didáctica, a partir de técnicas basadas en las 

tecnologías de la información y comunicación, que permita 

lograr los propósitos de la estrategia de enseñanza y 

aprendizaje. 

TERCERO: 

 

 

 

  

Fomentar la publicación de investigaciones referidas al 

desarrollo de los juegos verbales como estrategia didáctica, 

con el objetivo de aplicar esta estrategia en diversos 

entornos, aplicando el diseño cuasi experimental o 

experimental, en ambientes presenciales a partir de la 

superación de niveles críticos de la pandemia por la Covid-

19. 

CUARTO Comunicar el resultado de la investigación a los directivos de 

las instituciones de educación de nivel inicial, para promover 

un mayor compromiso con el desarrollo de los juegos 

verbales como estrategia didáctica, y puedan mejorar el 

potencial de los estudiantes. 

QUINTO: Reflexionar sobre la importancia del desarrollo de los juegos 

verbales como estrategia didáctica, a fin que pueda 

convertirse en una metodología pedagógica, logrando la 

mejora de la enseñanza y aprendizaje. 
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VII. PROPUESTA 

  7.1   Propuesta para la solución del problema 

Desarrollar estrategias pertinentes en los procesos de enseñanza apren-

dizaje para garantizar un aprendizaje significativo en el estudiante, los cuales 

podrán demostrar el desarrollo de sus competencias en diversas situaciones pro-

blemáticas lo que hace la formación de estudiantes autónomos críticos e inno-

vadores que ante situaciones problemáticas del contexto puedan emplear el co-

nocimiento teórico y práctico aprendido en sus diferentes áreas curriculares, en 

la I.E.I N°27 del Distrito de Tate (Ica). 

7.1.1 Generalidades 

Región:       Ica 

Provincia:   Ica 

Distrito:      Tate 

Institución Educativa: N.27 

7.1.2 Título del Proyecto 

Juegos verbales como estrategia didáctica 

7.1.4. Ubicación geográfica  

La comunidad educativa se encuentra ubicada en el Distrito de Tate, como refe-

rencia al costado de la Plazuela Principal, brindamos educación a menores del 

II ciclo de 3, 4 y 5 años de la comunidad educativa del caserío, alberga estudian-

tes en el turno de la mañana y tarde. 

7.1.5 Beneficiarios 

Directos:  Estudiantes y padres de familia 

Indirectos:  Docentes y Directivos 

7.1.6 Justificación  

La propuesta innovadora es parte de la pre- disponibilidad de los docentes y 

directivo de la I.E. N.27, como una respuesta a la situación pandémica que se 
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está viviendo.  Esta nueva propuesta pedagógica está centrada en las activida-

des interpersonales y dinámicas grupales.  

 Debemos hacer una reflexión sobre la necesidad de motivar desde una edad 

temprana el juego verbal como estrategia didáctica para el logro significativo del 

aprendizaje a partir de sus propias necesidades e intereses. 

 

7.1.7    Descripción de la problemática 

Las áreas de ciencias, matemáticas y comunicación permiten que los diferentes 

países realicen diversos esfuerzos con la finalidad de tener los mejores resulta-

dos; ello no ha sido ajeno al sistema educativo peruano donde se evidencias bajo 

rendimiento académico. Las estrategias didácticas se constituyen en una de las 

herramientas más potentes para lograr la mejora del aprendizaje en los estudian-

tes y más aun con el problema del Coronavirus. es por ello que las estrategias 

didácticas son el elemento fundamental para el desarrollo de los objetivos edu-

cativos. 

 7.8   Impacto de la propuesta en los beneficiarios directos e indirectos 

Estudiantes autónomos que puedan desarrollar sus habilidades innatas sobre 

todo en el área de las ciencias, así como su capacidad de expresar sus propias 

ideas, por ello considera que las estrategias didácticas permiten el desarrollo del 

pensamiento crítico lo cual se cristaliza a brindar soluciones a problemas de la 

vida diaria. 

 7.9   Impacto de la propuesta en los beneficiarios indirectos 

Docentes comprometidos con los estudiantes y padres de familia en beneficio de 

los niños entre 3 a 5 años los juegos verbales contribuyen puedan incrementar 

su léxico al saber diferenciar los sonidos de las palabras, ejercita los músculos 

bucales, logra una correcta pronunciación y fluidez en su expresión oral. 

 7.10 Objetivos  

Objetivo general 

Determinar el impacto del uso los juegos verbales como estrategias didácticas 

para el logro del aprendizaje en los estudiantes del nivel inicial, para el periodo 

2016- 2021. 
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Objetivos específicos 

Capacitar y aplicar el uso los juegos verbales como estrategias didácticas para 

el logro del aprendizaje en la IEI N°27. 

Sensibilizar a los docentes sobre el uso los juegos verbales como estrategias 

didácticas el cual   beneficiará a los niños de la Institución Educativa. 

7.11     Resultados esperados 

Acciones a realizar Posibles resultados 

Capacitar y aplicar el uso 

los juegos verbales como 

estrategias didácticas en la 

IEI N.27. 

Estudiantes y padres de familia fortalecidos para 

desarrollar de manera eficaz y eficiente las estra-

tegias didácticas para la mejora de sus habilida-

des. 

Sensibilizar a los docentes 

sobre el uso de los Juegos 

verbales como estrategia 

didáctica en la Institución 

Educativa. 

Los docentes tendrán una participación según su 

predisposición brindando las pautas a los niños, 

niñas y padres de familia según el cronograma 

planificado, en coordinación con la comunidad 

educativa, en beneficio de las familias vulnera-

bles.   

 

7.12    Costos de implementación de la propuesta 

La implementación del programa se contará con los siguientes recursos: 

Humanos: 

-Directivos 

-Todos los docentes de la institución educativa 

-Estudiantes del nivel de inicial. 

-Padres de familia 

Materiales 

-Impresiones  

-Papelógrafos, plumones, colores, cinta maskingtape, goma, cada docente asu-

mirá para desarrollar los talleres con sus propios estudiantes. 
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Anexo 1 Matriz de categoría y subcategoría apriorística  

 
Matriz de Categorías y sub categorías de la variable Juegos verbales como estrategia didáctica    

 
Matriz de categorías y subcategorías apriorísticas 

Ámbito 

temático 

Problema de     inves-

tigación 

Pregunta de      in-

vestigación 

Objetivos generales Objetivos específicos categorías Sub catego-

rías 

Criterio 

Juegos 

verbales 

en niños 

del nivel 

inicial 

 

La falta de estrategias 

didácticas en las es-

cuelas para desarrollar 

la habilidad verbal en 

los niños del nivel ini-

cial 

 

¿Cuáles son los apor-

tes significativos en-

contrados de las inves-

tigaciones en las revis-

tas indexadas relacio-

nadas con los juegos 

verbales como estrate-

gia didáctica para el lo-

gro del aprendizaje en 

los estudiantes del ni-

vel inicial? 

Determinar el impacto del uso los 

juegos verbales como estrate-

gias didácticas para el logro del 

aprendizaje en los estudiantes 

del nivel inicial, para el periodo 

2016- 2021. 

 

Identificar los artículos que se 

han publicado desde el 2016 

hasta el 2021 relacionados 

con el impacto del uso de los 

juegos verbales como estrate-

gias didácticas para el logro 

del aprendizaje en los estu-

diantes del nivel inicial 

2016-2021 

 

2016-2017 

2018-2019 

2020-2021 

 

Juegos ver-

bales en ni-

ños del ni-

vel inicial 

    Señalar los países en los que 

se han publicado artículos re-

lacionados con la relevancia 

de los juegos verbales como 

estrategias didácticas para el 

logro de los aprendizajes en 

los estudiantes del nivel inicial 

 

 

Países 

 

Europa 
Asia 
África 
América 

Cantidad de 

aportes 
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    Identificar la cantidad de ar-

tículos encontrados en las di-

versas bibliotecas virtuales 

relacionados con juegos ver-

bales como estrategia didác-

tica en niños del nivel inicial. 

Motores de 

búsqueda 

 

Scopus 
ALICIA 
EBSCO 
ProQuest 
 

Cantidad de 

aportes 

 

    Identificar los diseños utiliza-

dos en los artículos seleccio-

nados relacionados con el im-

pacto del uso de los juegos 

verbales como estrategias di-

dácticas para el logro del 

aprendizaje en los estudian-

tes del nivel inicial 

 

Diseños de 

investigación 

 

 

Cualitativo 
Cuantitativo 

Nivel de 

significan-

cia 

 

    Reconocer las dimensiones 

utilizadas en los artículos y 

seleccionados relacionados 

con el impacto del uso los 

juegos verbales como estra-

tegias didácticas para el logro 

del aprendizaje en los estu-

diantes del nivel inicial 

Juegos ver-

bales de 

comprensión 

verbal  

 

Adivinanzas 
Juegos de ro-
les  
Juegos lúdi-
cos   
  
 
 

Compara-

ción y aso-

ciación 

 

    Señalar el impacto del uso 

los juegos verbales como es-

trategias didácticas para el lo-

gro del aprendizaje en los es-

tudiantes del nivel inicial 

 

Juegos para 
mejorar la 
pronuncia-
ción  
 

Poesías 
Rimas 
Trabalenguas   
 
 

Estrategias 

para desa-

rrollar jue-

gos verba-

les en niños 

del nivel ini-

cial 
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Anexo 2 Matriz de la bitácora 

Ficha de registro de resultado más relevante de los filtros realizados en la investigación 

Bitácora de búsqueda primer filtro: verbal games as didactic 

Motor de bús-

queda 
Fecha de búsqueda  Ecuación Número de resultados 

Scopus 09/02/21 verbal games as didactic 2 235 

ProQuest 10/02/21 verbal games as didactic 4 858 

EBSCO 12/02/21 verbal games as didactic 3 554 

ALICIA 15/02/21 verbal games as didactic 2 603 

 

 

Scopus 

 

ProQuest 

 

EBSCO 

  

ALICIA 

2 235 4 858 3 554 2 603 

 

 

                                                  13 250 

925 524 657 462 
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Bitácora de búsqueda: segundo filtro de la variable: “verbal games as didactic” 

Motor de búsqueda Fecha de búsqueda  Ecuación Número de resultados 

Scopus 25/02/21 “Verbal games as didactic” 
 

925 

ProQuest 27/02/21 “Verbal games as didactic” 
 

524 

EBSCO 12/03/21 “Verbal games as didactic” 
 

657 

 
ALICIA 
 

13/03/21 “Verbal games as didactic” 
 

462 

 

 

Scopus 

 

ProQuest 

 

EBSCO 

  

ALICIA 

2 235 4 858 3 554 2 603 

   

13 250 

925 524 657 462 

 

 

 

 

 

  

 

2 568 
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Scopus ProQuest EBSCO  ALICIA 

2 235 4 858 3 554 2 603 

 
 

 

13 250 

925 524 657 462 

 
 

  
2 568 

75 55 60 70 

 
 

260 

 

 
 

Bitácora de búsqueda:  tercer filtro de la variable 
 “verbal “+ “games” + “didactic” 

Motor de 
búsqueda 

Fecha de búsqueda Ecuación Número de resultados 

Scopus 
 

14/03/21 “verbal “+ “games” + “didactic”  
75 

ProQuest 14/03/21 “verbal “+ “games” + “didactic”  
55 

EBSCO 16/03/21 “verbal “+ “games” + “didactic”  
60 

ALICIA 
 

21/03/21 “verbal “+ “games” + “didactic”  
70 
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Scopus ProQuest EBSCO  ALICIA 

2 235 4 858 3 554 2 603 

 
 

 

13 250 

925 524 657 462 

    

2 568 

75 55 60 70 

 226   

14 9 11 6 

 40   

10 3 10 2 

 25   

Bitàcora de búsqueda: cuarto filtro  

“verbal “+ “games” + “didactic” - “teachers” – “methods” 

Motor de búsqueda Fecha de bús-
queda  

Ecuación Número de resultados 

Scopus 24/05/21 “verbal “+ “games” + “didactic” - “teachers” – “methods” 10 

ProQuest 24/05/21 “verbal “+ “games” + “didactic” - “teachers” – “methods”  
3 

EBSCO 27/05/21 “verbal “+ “games” + “didactic” - “teachers” – “methods”  
10 

ALICIA 29/05/21 “verbal “+ “games” + “didactic” -  “teachers” – “methods” 2 
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ANEXO 3 

MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN DE LA VARIABLE 

N° AUTOR AÑO TÍTULO TRADUCCIÓN REVISTA VOLUMEN NÚMERO BIBLIOTECA 

ONLINE 

PAÍS RANGO 

DE PÁ-

GINA 

URL/DOI 

01 Ramírez, G. 

 

2021 La familia y el 

juego como es-

trategia de 

aprendizaje a 

distancia du-

rante la pande-

mia del Covid-

19 en México: 

Una propuesta 

desde la ense-

ñanza universi-

taria en cien-

cias de la sa-

lud 

------------------ Revista de 

Educación 

a Distancia 

(RED) 

21 65 Scopus México 331-342 https://doi.o

rg/10.6018/

red.456231 

 

02 Miranda, ACA, Bet-

tio, CDB y Schmidt, 

A. 

2021 Estrategias de 
enseñanza de 

palabras en la 
lectura de cuen-
tos para niños 

en edad prees-
colar 

 

 

------------------ Psico-USF 25 1 EBSCO Brasil 671 - 683 https://doi.o

rg/10.1590/

1413/82712

020250407 

 

03 Vasalou, A., Ben-

ton, L., Ibrahim, S., 

Sumner, E., Joye, 

N. y Herbert, E.  

2021 ¿Los niños con 

dificultades de 

lectura se be-

nefician de los 

apoyos de los 

juegos educati-

vos? ¿Explorar 

------------------- Revista bri-

tánica de 

tecnología 

educativa 

52 6 Scopus  Gran Bre-

taña  

2359-2373. https://doi.o

rg/10.1111/

bjet.13145 

 

https://doi.org/10.6018/red.456231
https://doi.org/10.6018/red.456231
https://doi.org/10.6018/red.456231
https://doi.org/10.1590/1413/82712020250407
https://doi.org/10.1590/1413/82712020250407
https://doi.org/10.1590/1413/82712020250407
https://doi.org/10.1590/1413/82712020250407
https://doi.org/10.1111/bjet.13145
https://doi.org/10.1111/bjet.13145
https://doi.org/10.1111/bjet.13145
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la atención de 

los niños y la 

comprensión 

de la retroali-

mentación? 

04 Ariza, Y. P., & Mon-

zant, M. B. 

2020 Estrategias 

para el apren-

dizaje significa-

tivo en institu-

ciones de Edu-

cación Prees-

colar 

----------------- Revista de 

Propuestas 

Educativas 

2 3 EBSCO Colombia 28-45 https://pro-

puestase-

ducati-

vas.org/in-

dex.php/pro

puestas/ar-

ticle/down-

load/26/221 

05 García, E. R., Ri-

vero, V. d. C. G., & 

Benguría, C. R. 

2020 La preparación 

del docente 

para la aten-

ción a los sis-

temas prefe-

renciales de 

comunicación 

en la infancia 

prescolar 

----------------- Di-

dasc@lia: 

Didáctica Y 

educación 

11 5 Scopus España 294-303 http://revis-

tas.ult.edu.

cu/in-

dex.php/di-

dascalia/ar-

ti-

cle/view/98

5 

06 Agudelo, M. P. A., 

& Tello, Y. d. C. Q. 

2020 Educación am-

biental lúdica 

para fortalecer 

habilidades 

cognitivas en 

niños escolari-

zados. Educa-

ción y Educa-

dores 

----------------- Educación 

y educado-

res 

23 3 ProQuest Colombia 444-468 http://dx.doi

.org/10.529

4/edu.2020.

23.3.5 

07 Rojas, Á. M. J., & 

Hernández, L.,Stela 

Quintana 

2020 Calidad en la 

educación ini-

cial: Desafío 

aún pendiente 

en américa la-

tina 

---------------- Hallazgos 17 33 ProQuest Colombia 103-132 http://dx.doi

.org/10.153

32/2422409

X.5025 

https://propuestaseducativas.org/index.php/propuestas/article/download/26/221
https://propuestaseducativas.org/index.php/propuestas/article/download/26/221
https://propuestaseducativas.org/index.php/propuestas/article/download/26/221
https://propuestaseducativas.org/index.php/propuestas/article/download/26/221
https://propuestaseducativas.org/index.php/propuestas/article/download/26/221
https://propuestaseducativas.org/index.php/propuestas/article/download/26/221
https://propuestaseducativas.org/index.php/propuestas/article/download/26/221
https://propuestaseducativas.org/index.php/propuestas/article/download/26/221
http://revistas.ult.edu.cu/index.php/didascalia/article/view/985
http://revistas.ult.edu.cu/index.php/didascalia/article/view/985
http://revistas.ult.edu.cu/index.php/didascalia/article/view/985
http://revistas.ult.edu.cu/index.php/didascalia/article/view/985
http://revistas.ult.edu.cu/index.php/didascalia/article/view/985
http://revistas.ult.edu.cu/index.php/didascalia/article/view/985
http://revistas.ult.edu.cu/index.php/didascalia/article/view/985
http://revistas.ult.edu.cu/index.php/didascalia/article/view/985
http://dx.doi.org/10.5294/edu.2020.23.3.5
http://dx.doi.org/10.5294/edu.2020.23.3.5
http://dx.doi.org/10.5294/edu.2020.23.3.5
http://dx.doi.org/10.5294/edu.2020.23.3.5
http://dx.doi.org/10.15332/2422409X.5025
http://dx.doi.org/10.15332/2422409X.5025
http://dx.doi.org/10.15332/2422409X.5025
http://dx.doi.org/10.15332/2422409X.5025
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08 Acurio, B., & Nu-

ñez, A. 

2020 Creo, juego y 

aprendo con 

estrategias y 

recursos para 

mejorar la 

comprensión 

lectora. 

 

------------------- Digital Pu-

blisher 

CEIT 

4 2 EBSCO Ecuador 44–59 https://www

.593dp.com

/in-

dex.php/59

3_Digi-

tal_Publis-

her/arti-

cle/view/87 

09 Sušić, BB 2019 PRESCHOOL 

EDUCATION 

STUDENTS’ 

ATTITUDES 

ABOUT THE 

POSSIBLE IM-

PACT OF MU-

SIC ON 

CHILDREN’S 

SPEECH DE-

VELOPMEN 

------------------- Revista in-

ternacional 

de investi-

gación cog-

nitiva en 

ciencia, in-

geniería y 

educación 

7 1 EBSCO  Croacia  73 10.5937/ijcr

see190107

3B 

 

10 Murni, S.  2019 PLAYING TO 

PREPARE 

FOR ADULT-

HOOD: THE 

GAMES OF 

KANOME 

CHILDREN.   

------------------- ejour-

nal.ukm.my 

16 1 EBSCO  Malasya  12 - 23 https://www

.pro-

quest.com/

scholarly-

jour-

nals/pla-

ying-pre-

pare-

adulthood-

games-ka-

nome-chil-

dren/docvie

w/2397656

569/se-

2?accoun-

tid=146219 

https://www.593dp.com/index.php/593_Digital_Publisher/article/view/87
https://www.593dp.com/index.php/593_Digital_Publisher/article/view/87
https://www.593dp.com/index.php/593_Digital_Publisher/article/view/87
https://www.593dp.com/index.php/593_Digital_Publisher/article/view/87
https://www.593dp.com/index.php/593_Digital_Publisher/article/view/87
https://www.593dp.com/index.php/593_Digital_Publisher/article/view/87
https://www.593dp.com/index.php/593_Digital_Publisher/article/view/87
https://www.593dp.com/index.php/593_Digital_Publisher/article/view/87
https://www.proquest.com/scholarly-journals/playing-prepare-adulthood-games-kanome-children/docview/2397656569/se-2?accountid=146219
https://www.proquest.com/scholarly-journals/playing-prepare-adulthood-games-kanome-children/docview/2397656569/se-2?accountid=146219
https://www.proquest.com/scholarly-journals/playing-prepare-adulthood-games-kanome-children/docview/2397656569/se-2?accountid=146219
https://www.proquest.com/scholarly-journals/playing-prepare-adulthood-games-kanome-children/docview/2397656569/se-2?accountid=146219
https://www.proquest.com/scholarly-journals/playing-prepare-adulthood-games-kanome-children/docview/2397656569/se-2?accountid=146219
https://www.proquest.com/scholarly-journals/playing-prepare-adulthood-games-kanome-children/docview/2397656569/se-2?accountid=146219
https://www.proquest.com/scholarly-journals/playing-prepare-adulthood-games-kanome-children/docview/2397656569/se-2?accountid=146219
https://www.proquest.com/scholarly-journals/playing-prepare-adulthood-games-kanome-children/docview/2397656569/se-2?accountid=146219
https://www.proquest.com/scholarly-journals/playing-prepare-adulthood-games-kanome-children/docview/2397656569/se-2?accountid=146219
https://www.proquest.com/scholarly-journals/playing-prepare-adulthood-games-kanome-children/docview/2397656569/se-2?accountid=146219
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zaje para 

que los estu-
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distancia du-

rante la pan-

demia? 
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ñar, aplicar, eva-

luar y proponer 

estrategias de 
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que los estu-

diantes alcan-
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cia durante la 
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120 estu-

diantes  

Investiga-

ción-acción 
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luación 
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estrate-

gias se 

llevó a 
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durante la 
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mación y la 
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y alumnos 
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al aprendi-
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de suma 
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derar el 
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en el que 

están  

apren-

diendo las  

y los estu-

diantes 

A partir de los 

resultados ex-

puestos, se 

puede concluir 

que la compe-

tencia desa-

rrollar estable-

cida en  el  

programa  de  

estudio  de  la  

asignatura  de  

etimologías  

médicas, fue 

alcanzada  a  

través  de  las 

estrategias  

de  aprendi-

zaje  llevadas  

a  cabo  en el  

presente estu-

dio en la mo-

dalidad a dis-

tancia durante 

los primeros 

ocho meses 

de la pande-

mia por Covid-
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las cuales in-

cluyen el 

Se basaron 
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cipación de 
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ción del 

juego en 
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dades de 
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del curso 

de etimolo-
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cas 
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¿Cómo se 
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luar los efec-

tos cumulati-

vos del uso 

de estrate-

gias de en-

señanza de 

palabras, a 

partir de se-

siones de 

LCH, en el 

aprendizaje 

de palabras 

en preesco-

lares? 

Este estudio 

tuvo como obje-

tivo evaluar los 

efectos cumula-

tivos del uso de 

estrategias de 

enseñanza de 

palabras, a par-

tir de sesiones 

de LCH, en el 

aprendizaje de 

palabras en 

preescolares 

13 estu-

diantes 

Cualitativo  Entrevis-

tas  

………… Expresión 

oral 

Es posible 

evaluar 

los efec-

tos  

La muestra 

los resulta-

dos indivi-

duales de 

los partici-

pantes en 

las prue-

bas de 

aprendi-

zaje (em-

parejar y 

nombrar 

sondas) 

para las 

palabras 

objetivo, 

así como la 

media del 

grupo, en 

cada tipo 

de sonda, 

por tipo de 

palabra 

(sustantivo 

y verbos). 

La interven-

ción pro-

puesta en el 

presente estu-

dio fue imple-

mentada con 

el objetivo de 

permitir el 

aprendizaje 

de palabras 

que ocurra in-

cidentalmente, 
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partir de estra-

tegias de en-

señanza explí-

cita de pala-

bras. Para ha-

cer un apren-

dizaje inciden-

tal posible, era 

fundamental 

utilizar el 

mismo libro en 

todas las se-

siones de lec-

tura. La meto-

El proceso 

de formar 

relaciones 

entre los 

la palabra 

objetivo y 

otros estí-

mulos se 

vuelven 

más proba-

bles 

con el uso 

de la si-

guiente es-

trategia, 

"Explicar el 

significado 

de la pala-

bra de des-

tino ", ya 

que la in-

formación 

sobre 
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la que los ni-

ños tengan 

acceso a cua-

tro oportunida-

des diferentes 

para el con-

tacto con las 

palabras. 

Se propor-

ciona la pa-

labra ense-

ñada, ade-

más de la 

información 
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en la histo-

ria. 
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Explorar la 
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comprensión 

de la retroali-

mentación. 

Revista britá-

nica de tecno-

logía educa-

tiva , 52 (6), 

2359-2373. 

¿cómo los 

niños de pri-

maria con di-

ficultades de 

lectura atien-

den, com-

prenden y 

actúan sobre 

los diferen-

tes tipos de 

retroalimen-

tación dentro 

de un juego 

de alfabeti-

zación digi-

tal? 

examina cómo 

los niños de pri-

maria con difi-

cultades de lec-

tura atienden, 

comprenden y 

actúan sobre los 

diferentes tipos 

de retroalimen-

tación dentro de 

un juego de alfa-

betización digi-

tal. 

26 estu-

diantes  

Cualitativo Entrevis-

tas  

Graba-

ciones  

………… Juegos ver-

bales 

Retroalimen-

tación  

 

Los niños 

de prima-

ria con di-

ficultades 

de lectura 

atienden, 

compren-

den y ac-

túan so-

bre los di-

ferentes 

tipos de 

retroali-

mentación 

dentro de 

un juego 

de alfabe-

tización 

digital. 

Después 

de cada 

error, se 

pedía a los 

niños que 

explicaran 

si recono-

cían haber 

cometido 

un error. 

Esto sirvió 

como un 

proxy para 

compren-

der si aten-

dieron y 

también in-

terpretaron 

con preci-

sión la re-

troalimen-

tación de 

resultados 

que refleja 

su desem-

peño. Los 

20 niños 

En resumen, 

el resultado y 

la retroalimen-

tación elabo-

rada atrajeron 

la atención de 

los niños por 

igual, con al-

gunas señales 

visuales más 

destacadas 

que otras en 

la percepción 

de la retroali-

mentación del 

resultado. En 

general, los 

niños percibie-

ron menos de 

la mitad de las 

señales visua-

les y verbales 

disponibles en 

Perilous Paths 

y Crocotiles, 

lo que corro-

Para inves-

tigar el pro-

cesamiento 

de la infor-

mación de 

los niños, 

utilizamos 

el método 

de inter-

vención ac-

tiva, que 

requería 

que inte-

rrumpiéra-

mos el 

juego de 

los niños 

en momen-

tos desig-

nados. 

Esta elec-

ción puede 

haber diri-

gido la 

atención y 

el procesa-

miento de 
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reconocie-

ron verbal-

mente ha-

ber come-

tido un 

error, lo 

que su-

giere que 

el diseño 

del juego 

fue eficaz 

para comu-

nicar el re-

sultado del 

desem-

peño de 

los niños 

bora la con-

clusión de que 

los niños pres-

taron atención 

a un conjunto 

reducido de 

señales de re-

troalimenta-

ción general 

presentadas. 

los niños a 

la retroali-

mentación 

del juego, 

aunque 

nuestro es-

tudio mos-

tró que los 

niños no 

notaron la 

totalidad de 

las señales 

de retroali-

mentación, 

ni muchos 

de ellos 

procesaron 

la retroali-

mentación 

elaborada. 

 

04 

Ariza, Y. P., & 

Monzant, M. 

B. (2020). Es-

trategias para 

el aprendizaje 

significativo 

en institucio-

nes de Educa-

ción Preesco-

lar. Revista de 

Propuestas 

Educativas, 

2(3), 28-45. 

Preparación 

para la es-

cuela infantil 

las estrate-

gias que utili-

zan las do-

centes para 

el aprendi-

zaje signifi-

cativo 

 

La investigación 

tuvo como obje-

tivo analizar las 

estrategias que 

utilizan las do-

centes para el 

aprendizaje sig-

nificativo en ins-

tituciones de 

educación 

preescolar 

11 estu-

diantes  

Enfoque 

cuantita-

tivo, el tipo 

de investi-

gación es 

descriptiva 

con un di-

seño no 

experimen-

tal y de 

campo 

Se les 

aplicó un 

cuestio-

nario au-

toadmi-

nistrado. 

ANOVA Estrategias 

de ense-

ñanza 

 

Estrategias 

para el 

aprendizaje 

significativo. 

Las estra-

tegias que 

utilizan las 

docentes 

para el 

aprendi-

zaje signi-

ficativo en 

institucio-

nes de 

educación 

preescolar 

La imple-

mentación 

de estrate-

gias para 

el aprendi-

zaje signifi-

cativo por 

parte de 

las docen-

tes del ni-

vel prees-

colar que 

fueron en-

cuestadas, 

Esta investi-

gación pu-

diese generar 

en las docen-

tes y en la 

misma institu-

ción educativa 

un interés o la 

necesidad de 

profundizar en 

el análisis de 

las estructuras 

pedagógicas 

organizadas 

en los planes 

En general 

se eviden-

ciaron una 

serie de li-

mitantes 

que se pre-

sentan en 

el manejo 

de las es-

trategias, 

por ello las 

docentes 

se encuen-

tran des-

provistas 

https://doi.org/10.1111/bjet.13145
https://doi.org/10.1111/bjet.13145
https://doi.org/10.1111/bjet.13145
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https://pro-

puestasedu-

cativas.org/in-

dex.php/pro-

puestas/arti-

cle/down-

load/26/221 

 

presenta 

deficiencia. 

de estudios, 

especialmente 

del nivel 

preescolar, 

así mismo 

tengan la po-

sibilidad de re-

plantear la 

manera de 

planificar y 

realizar sus 

clases, inclu-

yendo ele-

mentos más 

significantes 

para los estu-

diantes, las 

mismas do-

centes y que 

sean acordes 

con las exi-

gencias de la 

sociedad ac-

tual. 

de un ver-

dadero 

apoyo inte-

gral para el 

logro de los 

objetivos 

planteados, 

ya que la 

deficiencia 

en el uso 

de las es-

trategias 

origina un 

manejo 

inadecuado 

de la infor-

mación 

previa que 

lleva el es-

tudiante al 

aula, para 

lograr que 

la misma 

se asuma 

como el 

punto de 

partida a 

los propósi-

tos educati-

vos que es-

tablecen 

las mismas 

docentes. 

05 

García, E. R., 

Rivero, V. D. 

C. G., & Ben-

guría, C. R. 

La actividad 

específica-

mente diri-

El objetivo se di-

rige a reflexionar 

sobre la necesi-

10 estu-

diantes  

Cualitativo  

 

Entre-

vista  

………… La prepara-

ción del do-

cente  

Se puede 

reflexionar 

sobre la 

necesidad 

Los   do-

centes   

deben   

contar   

Se   sugiere   

hacer   refle-

xionar   a   las   

Se resu-

men las 

principales 

https://propuestaseducativas.org/index.php/propuestas/article/download/26/221
https://propuestaseducativas.org/index.php/propuestas/article/download/26/221
https://propuestaseducativas.org/index.php/propuestas/article/download/26/221
https://propuestaseducativas.org/index.php/propuestas/article/download/26/221
https://propuestaseducativas.org/index.php/propuestas/article/download/26/221
https://propuestaseducativas.org/index.php/propuestas/article/download/26/221
https://propuestaseducativas.org/index.php/propuestas/article/download/26/221
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(2020). La 

preparación 

del docente 

para la aten-

ción a los sis-

temas prefe-

renciales de 

comunicación 

en la infancia 

prescolar. Di-

dasc@ lia: di-

dáctica y edu-

cación ISSN 

2224-2643, 

11(5), 294-

303. 

http://revis-

tas.ult.edu.cu/

index.php/di-

dascalia/arti-

cle/view/985 

 

gida a adop-

tar una posi-

ción diná-

mica ante los 

cambios, que 

exige la so-

ciedad, Es la 

que no 

permite a los 

docentes 

asumir una 

postura que 

le admita 

cumplir los 

retos que  

se imponen a 

la educación 

de las nue-

vas genera-

ciones, y 

comprendida 

como resul-

tado  

 

dad de prepara-

ción de los do-

centes, para la 

atención de los 

sistemas senso-

riales de comu-

nicación en los 

niños de la in-

fancia prescolar 

 

 

Atención a 

los  

sistemas  

preferencia-

les de comu-

nicación  

en la infancia 

prescolar 

 

de prepa-

ración de 

los docen-

tes, para 

la aten-

ción de 

los siste-

mas sen-

soriales 

de comu-

nicación 

en los ni-

ños de la 

infancia 

prescolar 

con   opor-

tunidades   

de   desa-

rrollo   pro-

fesional 

continuo 

para facili-

tar la aten-

ción a los 

sistemas 

sensoriales 

preferen-

ciales de 

comunica-

ción, desde   

el   pro-

ceso   edu-

cativo   de   

la   dimen-

sión   edu-

cación y 

desarrollo 

de la co-

municación 

en la infan-

cia presco-

lar.   

docentes, so-

bre   sus   ne-

cesidades   y 

limitaciones 

sobre el tema, 

además con la 

perspectiva de 

sensibilizar a 

todas de  

ser cada vez 

más eficiente 

en la atención 

educativa de 

la infancia 

prescolar, y el  

propósito   fun-

damental   de   

la   profesiona-

lización   del   

docente   dado   

en   la  

satisfacción 

de las necesi-

dades de pre-

paración 

recomen-

daciones 

para la pre-

paración 

del docente 

en función 

de la aten-

ción a los 

sistemas 

sensoriales 

de comuni-

cación en 

la infancia 

prescolar, 

como una 

vía impor-

tante para 

lograr la 

actualiza-

ción y los 

niveles de 

eficiencia 

en el tra-

bajo do-

cente en 

tan nove-

dosa temá-

tica. 

06 

Agudelo, 

Acuña MP y 

Quiñones Te-

llo, YDC 

(2020). Edu-

cación am-

biental lúdica 

para agudizar 

Se determi-

nan sus ca-

racterísticas 

y las diferen-

tes perspec-

tivas, y se or-

denan, agru-

pan y relacio-

nan los datos 

El propósito de 

esta investiga-

ción fue determi-

nar la importan-

cia de la educa-

ción ambiental 

lúdica para el fo-

mento de habili-

dades cognitivas 

25 niños 

del grado 

Jardín y 

25 niños 

del grado 

Transi-

ción 

Cualitativo  Entre-

vista  

----------- Educación 

ambiental lú-

dica 

 

habilidades 

cognitivas en 

La impor-

tancia de 

la educa-

ción am-

biental lú-

dica para 

el fomento 

de habili-

dades 

La mayoría 

de las do-

centes en-

cuestadas 

menciona-

ron trabajar 

temas rela-

cionados 

Luego de revi-

sar, seleccio-

nar y analizar 

las actividades 

implementa-

das por las 

maestras en 

formación de 

la Licenciatura 

El trabajo 

realizado 

permitió 

comprobar 

que es po-

sible fo-

mentar el 

desarrollo 

http://revistas.ult.edu.cu/index.php/didascalia/article/view/985
http://revistas.ult.edu.cu/index.php/didascalia/article/view/985
http://revistas.ult.edu.cu/index.php/didascalia/article/view/985
http://revistas.ult.edu.cu/index.php/didascalia/article/view/985
http://revistas.ult.edu.cu/index.php/didascalia/article/view/985
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las habilida-
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en edad esco-
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http://dx.doi.or
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de acuerdo 

con los obje-

tivos de la in-

vestigación, 

con el fin de 

proceder a 

su análisis. 

en niños de 4 a 

6 años 

niños escola-

rizados 

 

cognitivas 

en niños 

de 4 a 6 

años 

con cui-

dado del 

ambiente: 

de las plan-

tas, los ani-

males y 

mascotas, 

el agua, 

siembra y 

cuidado de 

las plantas, 

el cuidado 

del cuerpo, 

la observa-

ción de vi-

deos, y 

cómo vivir 

en un am-

biente sano 

de Educa-

ción Infantil, 

es posible re-

saltar la gran 

importancia 

del uso de la 

lúdica y 

la educa-

ción ambiental 

en el fomento 

de habilidades 

cognitivas en 

niños de 4 a 6 

años de edad 

en dos jardi-

nes infantiles 

de Bucara-

manga 

de habilida-

des cogniti-

vas en los 

niños de 4 a 

6 años utili-

zando la lú-

dica como 

herra-

mienta pe-

dagógica y 

el ambiente 

como el es-

pacio que 

brinda di-

versos ti-

pos de re-

cursos para 

lograrlo. 

 

07 

ROJAS, JI-

MENEZ Á. N. 

G. E. L. A., & 

QUINTANA-

HER-

NÁNDEZ, L. 

S. (2020). Ca-

lidad en la 

educación ini-

cial: desafío 

aún pendiente 

en América 

Latina. Hal-

lazgos, 

17(33), 103-

132. 

La compleji-

dad de los 

conceptos de 

calidad edu-

cativa, edu-

cación inicial, 

infancia y pri-

mera infan-

cia, que re-

quieren en la 

región lati-

noamericana 

mayor refle-

xión y com-

promiso para 

el cumpli-

miento de su 

El propósito de 

este artículo de 

reflexión es po-

ner de relieve la 

calidad en la 

educación inicial 

con base en los 

atributos para la 

Atención y Edu-

cación de la Pri-

mera Infancia 

(aepi) en Amé-

rica Latina. 

30 estu-

diantes  

Cualitativo  Entrevis-

tas 

------------

- 

Calidad en la 

educación 

inicial 

 

El refle-

xionar es 

poner de 

relieve la 

calidad en 

la educa-

ción inicial 

con base 

en los atri-

butos 

para la 

Atención y 

Educación 

de la Pri-

mera In-

fancia 

(aepi) en 

Sus mayo-

res impac-

tos se fo-

calizan en 

procesos 

de acceso, 

cobertura e 

igualdad 

de oportu-

nidades. 

Sin em-

bargo, el 

mayor 

desafío la-

tente en la 

región está 

asociado a 

Evidenciar 

que esta 

agenda señala 

la importancia 

de la educa-

ción inclusiva 

y equitativa, 

que crea las 

posibilidades 

de aprender 

durante toda 

la vida. Este 

aspecto lleva 

a la necesidad 

de estar aten-

tos a descubrir 

si los alumnos 

Apostarle a 

la calidad 

en la edu-

cación ini-

cial es sinó-

nimo de 

desarrollo 

y, ante 

todo, una 

garantía de 

derecho. 

Por lo 

tanto, debe 

continuar 

siendo un 

aspecto 

prioritario 

http://dx.doi.org/10.5294/edu.2020.23.3.5
http://dx.doi.org/10.5294/edu.2020.23.3.5
http://dx.doi.org/10.5294/edu.2020.23.3.5
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meta educa-

tiva. 

América 

Latina 

la brecha 

existente 

entre el 

marco nor-

mativo a 

escala in-

ternacional 

y sus reali-

dades edu-

cativas co-

tidianas 

desarrollan las 

competencias 

pertinentes 

para asumir 

los retos que 

les presenta la 

sociedad. 

en las 

agendas de 

los organis-

mos inter-

nacionales 

para su-

perar las di-

ficultades 

locales y 

los proble-

mas comu-

nes de las 

regiones la-

tinoameri-

canas. 

 

08 

Acurio, B., & 

Nuñez, A. 

(2020). Creo, 

juego y 

aprendo con 

estrategias y 

recursos para 

mejorar la 

comprensión 

lectora. 593 

digital Publis-

her CEIT, 

4(2), 44-59 

https://dial-

net.unirioja.es

/servlet/ar-

ticulo?co-

digo=714402

9 

Se presenta 

en el aula di-

ficultades de 

comprensión 

Promover estra-

tegias didácti-

cas, dinámicas, 

participativas y 

constructivas 

cuyo fin sea pro-

mover una edu-

cación de cali-

dad 

 Se 

cuenta 

con una 

población 

de 63 es-

tudiantes  

 Cualitativo  Entre-

vista 

……… Estrategias 

didácticas 

 

Destrezas 

lectoras 

Se puede 

promover 

estrate-

gias di-

dácticas, 

dinámi-

cas, parti-

cipativas y 

constructi-

vas cuyo 

fin sea 

promover 

una edu-

cación de 

calidad 

Los resul-

tados obte-

nidos refle-

jan que 

existe un 

bajo nivel 

de lectura 

compren-

siva, 

siendo el 

nivel me-

nos conso-

lidado, el 

apreciativo 

con 63,3%, 

seguido del 

inferencial 

51,7% y el 

Aplicación de 

estrategias di-

dácticas me-

jora la com-

prensión lec-

tora, las habili-

dades del pen-

samiento y las 

competencias 

comunicativas 

construir 

aprendiza-

jes signifi-

cativos, 

mediante la 

motivación, 

y estimula-

ción al 

desarrollo 

de destre-

zas lecto-

ras en los 

estudiantes 

siendo en-

tes activos, 

competen-

tes y diná-

micos. 

https://doi.org/10.15332/2422409x.5025
https://doi.org/10.15332/2422409x.5025
https://doi.org/10.15332/2422409x.5025
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7144029
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7144029
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7144029
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7144029
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7144029
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7144029
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 creativo 

48,3%. 

09 

Sušić, BB 

(2019). ACTI-

TUDES DE 

LOS ESTU-

DIANTES DE 

EDUCACIÓN 

PREESCO-

LAR SOBRE 

EL POSIBLE 

IMPACTO DE 

LA MÚSICA 

EN EL DESA-

RROLLO DEL 

HABLA DE 

LOS NIÑOS. 

Revista inter-

nacional de 

investigación 

cognitiva en 

ciencia, inge-

niería y edu-

cación , 7 (1), 

73. 

DOI:10.5937/i

jcr-

see1901073B 

¿Cuáles son 

las posicio-

nes de los 

estudiantes 

de los estu-

dios a tiempo 

parcial de 

Educación 

Inicial y 

Preescolar 

sobre el uso 

de activida-

des musica-

les, musica-

les creativas 

y multimoda-

les en su 

práctica me-

tódica inme-

diata? 

Este estudio ex-

ploró las posi-

ciones de los 

estudiantes de 

los estudios a 

tiempo parcial 

de Educación 

Inicial y Prees-

colar sobre el 

uso de activida-

des musicales, 

musicales crea-

tivas y multimo-

dales en su 

práctica metó-

dica inmediata, 

125 estu-

diantes  

Cuantita-

tivo  

Cuestio-

nario  

RHO 

Sperman 

Uso de acti-

vidades mu-

sicales  

Desarrollo 

del habla  

Las activi-

dades 

musicales 

que tienen 

más ele-

mentos 

verbales 

contribu-

yen al 

desarrollo 

del habla 

de los ni-

ños 

Los resul-

tados obte-

nidos 

muestran 

que, en la 

práctica, 

los encues-

tados reali-

zan con 

mayor fre-

cuencia ac-

tividades 

que contie-

nen más 

elementos 

verbales y 

por lo que 

creen que 

contribu-

yen al 

desarrollo 

del habla 

de los ni-

ños. 

Aunque los 

participantes 

creían que de 

todas las acti-

vidades musi-

cales creati-

vas, las activi-

dades del ha-

bla rítmica y la 

creación de un 

texto para 

acompañar 

una melodía 

existente influ-

yen más en el 

desarrollo del 

habla de un 

niño, es más 

común en la 

práctica reali-

zar activida-

des musicales 

creativas, 

como escu-

char música 

mientras se 

baila y / o dibu-

jar y pintar, así 

como las acti-

vidades rela-

cionadas con 

la sensibilidad 

sonora, lo que 

puede de-

berse a las 

Con base 

en los re-

sultados 

del estudio, 

podemos 

concluir 

que los 

maestros 

de preesco-

lares parti-

cipantes, 

los estu-

diantes gra-

duados de 

los estudios 

de Educa-

ción Inicial 

y Preesco-

lar, creen 

que la ma-

yoría de las 

actividades 

musicales y 

multimoda-

les inciden 

en el desa-

rrollo del 

habla de 

los niños. 
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mejores com-

petencias de 

los participan-

tes en las 

áreas enume-

radas. 

10 

Murni, S. 

(2019). PLAY-

ING TO PRE-

PARE FOR 

ADULT-

HOOD: THE 

GAMES OF 

KANOME 

CHILDREN. 

E-bangi, 16, 

1-12. Re-

trieved from 

https://www.pr

oquest.com/s

cholarly-jour-

nals/playing-

prepare-adult-

hood-games-

kanome-chil-

dren/docview/

2397656569/s

e-2?ac-

countid=1462

19 

 

¿cuáles son 

las tradicio-

nales de los 

niños ' s de 

juegos en 

Kanome? 

Este estudio 

tiene como obje-

tivo identificar y 

documentar los 

tipos de juegos, 

las funciones y 

los valores cul-

turales incorpo-

rados en los jue-

gos tradiciona-

les de Kanome 

100 estu-

diantes  

Cualitativo  Entrevis-

tas  

------------

---  

Juegos  

Valores cul-

turales  

Se tiene 

que identi-

ficar y do-

cumentar 

los tipos 

de juegos, 

las funcio-

nes y los 

valores 

culturales 

incorpora-

dos en los 

juegos 

tradiciona-

les de Ka-

nome 

Los juegos 

tradiciona-

les tai-tai, 

kiri mbal-

bal, pesca 

y natación 

son juegos 

que prepa-

ran a los ni-

ños para 

usar fle-

chas y ar-

cos con ha-

bilidad, y 

para lanzar 

lanzas o 

atrapar 

presas en 

el bosque. 

Los niños 

se converti-

rán en 

hombres 

que serán 

los jefes de 

familia y 

responsa-

bles del 

sustento de 

La función de 

los juegos tra-

dicionales 

como tai-tai, 

kiri mbal-bal, 

pesca y swii-

ming es pre-

parar a los ni-

ños para que 

el futuro de los 

niños participe 

en la comuni-

dad como 

adultos (He-

rron y Sutton-

Smith en Da-

nandjaja, 

2002: 181). y 

perfeccionar 

las habilida-

des físicas de 

los niños. 

Otras funcio-

nes de los jue-

gos tradiciona-

les Kanome 

(Murni, 2008) 

son (a) recrear 

(b) como me-

dio de apren-

Los niños 

de 6 a 10 

años jue-

gan juegos 

tradiciona-

les como 

tai-tai y kiri 

mbal-bal, 

es una 

forma de 

expresar la 

alegría de 

las comuni-

dades por 

el éxito de 

la cosecha 

de kumbili. 

Para la 

gente de 

Kanome, la 

cosecha de 

kumbili 

debe cele-

brarse ya 

que es el 

alimento 

básico de la 

gente de 

Kanome. 

Es un tabú 

vender 

https://www.proquest.com/scholarly-journals/playing-prepare-adulthood-games-kanome-children/docview/2397656569/se-2?accountid=146219
https://www.proquest.com/scholarly-journals/playing-prepare-adulthood-games-kanome-children/docview/2397656569/se-2?accountid=146219
https://www.proquest.com/scholarly-journals/playing-prepare-adulthood-games-kanome-children/docview/2397656569/se-2?accountid=146219
https://www.proquest.com/scholarly-journals/playing-prepare-adulthood-games-kanome-children/docview/2397656569/se-2?accountid=146219
https://www.proquest.com/scholarly-journals/playing-prepare-adulthood-games-kanome-children/docview/2397656569/se-2?accountid=146219
https://www.proquest.com/scholarly-journals/playing-prepare-adulthood-games-kanome-children/docview/2397656569/se-2?accountid=146219
https://www.proquest.com/scholarly-journals/playing-prepare-adulthood-games-kanome-children/docview/2397656569/se-2?accountid=146219
https://www.proquest.com/scholarly-journals/playing-prepare-adulthood-games-kanome-children/docview/2397656569/se-2?accountid=146219
https://www.proquest.com/scholarly-journals/playing-prepare-adulthood-games-kanome-children/docview/2397656569/se-2?accountid=146219
https://www.proquest.com/scholarly-journals/playing-prepare-adulthood-games-kanome-children/docview/2397656569/se-2?accountid=146219
https://www.proquest.com/scholarly-journals/playing-prepare-adulthood-games-kanome-children/docview/2397656569/se-2?accountid=146219
https://www.proquest.com/scholarly-journals/playing-prepare-adulthood-games-kanome-children/docview/2397656569/se-2?accountid=146219
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las fami-

lias. 

dizaje mediá-

tico, (c) desa-

rrollar la crea-

tividad e inteli-

gencia, (d) so-

cializar la ho-

nestidad y el 

espíritu depor-

tivo. 

kumbili, por 

lo que 

nunca en-

contramos 

un comer-

ciante que 

venda kum-

bili crudo. 

 

11 

Gutiérrez-

Fresneda, R., 

& Díez Media-

villa, A. 

(2018). Con-

ciencia fono-

lógica y desa-

rrollo evolu-

tivo de la es-

critura en las 

primeras eda-

des. 

¿Cuáles son 

las relacio-

nes existen-

tes entre el 

aprendiza-je 

de la escri-

tura y las ha-

bilidades que 

favorecen la 

con-ciencia 

fonológica? 

El propósito del 

presente estudio 

ha sido precisa-

mente este, por 

un lado, analizar 

las relaciones 

existentes entre 

el aprendizaje 

de la escritura y 

las habilidades 

que favorecen la 

conciencia fono-

lógica, y por 

otro, concretar 

las relaciones 

que se producen 

entre las distin-

tas etapas del 

proceso de 

construcción de 

la escritura y los 

niveles de con-

ciencia fonoló-

gica respecto al 

desarrollo evolu-

tivo del niño en 

166 estu-

diantes  

Cuantita-

tivo  

Cuestio-

nario  

Rho de 

Sperman  

Escritura 

Juegos ver-

bales  

Es posible 

analizar 

las rela-

ciones 

existentes 

entre el 

aprendi-

zaje de la 

escritura y 

las habili-

dades que 

favorecen 

la con-

ciencia fo-

nológica, 

y por otro, 

concretar 

las rela-

ciones 

que se 

producen 

entre las 

distintas 

etapas del 

proceso 

de cons-

trucción 

Los resul-

tados po-

nen de ma-

nifiesto las 

relaciones 

existentes 

entre los ni-

veles de 

conciencia 

fonológica 

y el pro-

ceso evolu-

tivo del 

niño en el 

aprendi-

zaje de la 

escritura 

en estas 

edades, así 

como el he-

cho de que 

la edad de 

4 años es 

un mo-

mento pro-

picio para 

el inicio de 

Esta pro-

puesta resulta 

de especial in-

terés para fa-

vorecer el di-

seño de situa-

ciones didácti-

cas que ten-

gan en consi-

deración, por 

un lado, los 

distintos nive-

les de con-

ciencia fonoló-

gica, y por 

otro, el tipo de 

tareas que se 

empleen, de 

manera que 

se considere 

una progre-

sión de dificul-

tad dentro de 

cada habilidad 

fonológica, la 

cual comience 

por aquellas 

Así pode-

mos hablar 

de diversos 

niveles de 

competen-

cia fonoló-

gica, 

tanto en 

función de 

la habilidad 

requerida 

para mani-

pular los 

distintos 

elementos 

del len-

guaje ha-

blado 

(siendo di-

ferente el 

nivel de 

competen-

cia fonoló-

gica según 

el tipo de 

unidades 
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las primeras 

edades. 

de la es-

critura y 

los niveles 

de con-

ciencia fo-

nológica 

respecto 

al desa-

rrollo evo-

lutivo del 

niño en 

las prime-

ras eda-

des 

la ense-

ñanza de la 

escritura y 

que la edad 

de 5 años 

es el pe-

riodo en el 

que el 

aprendiz se 

encuentra 

más capa-

citado para 

la adquisi-

ción de 

esta habili-

dad lingüís-

tica. 

 

que impliquen 

la identifica-

ción de dife-

rencias (ta-

reas pasivas) 

para ir avan-

zando hacia 

otras más 

complejas que 

impliquen la 

manipulación 

directa sobre 

las palabras. 

que se ma-

nejen), 

como res-

pecto al 

tipo de ta-

reas em-

pleadas. 

12 

Araujo Rive-

ros,  (2017). 

Estrategias 

Didácticas 

Significativas 

para el Desa-

rrollo de la 

Comprensión 

Lectora de los 

Educandos en 

Educación 

Primaria. Re-

vista Scienti-

fic, 2(3), 226-

246. 

https://doi.org/

10.29394/scie

¿Cómo pro-

poner un ma-

nual de es-

trategias di-

dácticas sig-

nificativas 

para el desa-

rrollo de la 

comprensión 

lectora en los 

educandos 

de la Unidad 

Educativa El 

Batatal ubi-

cada en la 

parroquia 

Marcelino 

El presente ar-

tículo tiene 

como propósito 

proponer un ma-

nual de estrate-

gias didácticas 

significativas 

para el desarro-

llo de la com-

prensión lectora 

en los educan-

dos de la Uni-

dad Educativa 

El Batatal ubi-

cada en la pa-

rroquia Marce-

lino Briceño, 

241 estu-

diantes  

Cuantita-

tivo  

Se utilizó 

la en-

cuesta 

como 

técnica la 

encuesta 

con un 

instru-

mento 

tipo 

cuestio-

nario es-

tructu-

rado se-

gún es-

cala Li-

kert, y 

RHO 

Sperman 

Estrategias 

Didácticas 

Significativas 

 

Desarrollo de 

la Compren-

sión Lectora 

de los Edu-

candos en 

Educación 

Primaria 

 

Las estra-

tegias di-

dácticas 

significati-

vas para 

el desa-

rrollo de la 

compren-

sión lec-

tora en los 

educan-

dos de la 

Unidad 

Educativa 

El Batatal 

ubicada 

en la pa-

rroquia 

Los resul-

tados obte-

nidos per-

mitieron 

concluir 

que los do-

centes pre-

sentaban 

debilidades 

relaciona-

das con la 

aplicación 

de estrate-

gias didác-

ticas que 

posibilita-

ran el 

desarrollo 

Para ello, se 

sustenta teóri-

camente en 

los aportes de 

autores como 

Campos 

(2011), Cami-

lloni (2012), 

Castedo 

(2011), Ortiz 

(2012), entre 

otros. 

Se reco-

mendó utili-

zar estrate-

gias diver-

sas para 

los diferen-

tes niveles 

de com-

prensión 

lectora de 

acuerdo 

con el 

desarrollo 

alcanzado 

por sus 

educandos 

https://doi.org/10.29394/scientific.issn.2542-2987.2017.2.3.12.226-246
https://doi.org/10.29394/scientific.issn.2542-2987.2017.2.3.12.226-246
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nti-

fic.issn.2542-

2987.2017.2.

3.12.226-246 

 

 

Briceño, mu-

nicipio Ba-

ralt, estado 

Zulia? 

municipio Baralt, 

estado Zulia. 

veinticua-

tro ítems. 

Marcelino 

Briceño, 

municipio 

Baralt, es-

tado Zulia. 

de la com-

prensión 

lectora en 

sus edu-

candos 

aportando 

insumos 

para el di-

seño del 

manual 

propuesto. 

 

13 

Morales Ro-

jas, M. A., & 

Sánchez 

Ruíz, M. T. 

¿Cuál es el 

impacto de 

una pro-

puesta peda-

gógica orien-

tada por es-

trategias ar-

tísticas y lite-

rarias en el 

fortaleci-

miento de 

procesos 

creativos en 

niños de 

educación 

preescolar 

entre los 5 y 

6 años? 

Diseñar una pro-

puesta de inter-

vención pedagó-

gica orientada 

por estrategias 

artísticas y lite-

rarias que posi-

bilite el fortaleci-

miento de los 

procesos creati-

vos en niños de 

educación 

preescolar entre 

los 5 y 6 años. 

30 niños 

y niñas, 

de 5 a 6 

años, 

Cualitativo  Entre-

vista  

----------- Creatividad 

en la educa-

ción prees-

colar 

 

Estrategias 

pedagógicas 

basadas en 

el arte y la li-

teratura in-

fantil 

 

Estrate-

gias artís-

ticas  

En cuanto 

a la estruc-

tura de las 

actividades 

se encon-

tró que es-

tas deben 

ser diseña-

das y pre-

sentadas 

siempre en 

un formato 

guiado por 

el juego, 

porque en 

esencia es 

la actividad 

más pla-

centera y 

espontá-

nea para 

los niños 

de edad 

preescolar, 

Se puede con-

cluir que la 

propuesta fue 

pertinente 

pues no solo 

se limitó a la 

exploración de 

una sola ex-

presión artís-

tica, sino que 

permitió la ex-

ploración de 

varias estrate-

gias lúdicas y 

con sentido, 

contextualiza-

das a partir de 

ambientes lite-

rarios propios 

de los gustos 

e intereses de 

los niños 

Las docen-

tes investi-

gadoras 

compren-

der el sen-

tido de la 

práctica pe-

dagógica 

frente a la 

problemá-

tica educa-

tiva plan-

teada, pro-

moviendo 

de tal 

forma, la 

observa-

ción, la re-

flexión y la 

reestructu-

ración, lo-

grando así 

la transfor-

https://doi.org/10.29394/scientific.issn.2542-2987.2017.2.3.12.226-246
https://doi.org/10.29394/scientific.issn.2542-2987.2017.2.3.12.226-246
https://doi.org/10.29394/scientific.issn.2542-2987.2017.2.3.12.226-246
https://doi.org/10.29394/scientific.issn.2542-2987.2017.2.3.12.226-246
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garanti-

zando así 

su partici-

pación ac-

tiva 

mación per-

sonal y pro-

fesional 

tanto de las 

investi-

gado- 

 

14 

Espinel, C. T. 

C., Agudelo, 

L. A. P., San-

doval, E. D. 

T., & Gutié-

rrez, Z. D. P. 

G. (2017). 

Proceso de 

educación in-

tercultural en 

primera infan-

cia: programa 

educa a tu 

hijo-Cuba-y 

programa ho-

gares comuni-

tarios de bie-

nestar-HBC-

Colombia. 

Praxis Peda-

gógica, 

17(21), 119-

142 

http://dx.doi.or

g/10.26620/u

niminuto.pra-

xis.17.21.201

7.119-142 

La educación 

intercultural 

como pro-

ceso de 

desarrollo in-

tegral para 

niños y niñas 

de zonas ru-

rales que por 

su lejana ubi-

cación no 

pueden ac-

ceder a una 

educación 

formal 

Buscar y com-

parar los progra-

mas educativos 

dirigidos a la pri-

mera infancia en 

países como 

Cuba y Colom-

bia posibilita 

responder cier-

tos interrogantes 

que surgieron 

desde la expe-

riencia obtenida 

en el programa 

de corta dura-

ción en Cuba 

25 estu-

diantes  

Cualitativo 

 

  

 

Entrevis-

tas  

----------- Proceso de 

educación in-

tercultural en 

primera in-

fancia 

 

 

Programas 

para la pri-

mera infan-

cia en Cuba 

y Colombia 

Los pro-

gramas 

educati-

vos dirigi-

dos a la 

primera 

infancia 

en países 

como 

Cuba y 

Colombia 

posibilita 

responder 

ciertos in-

terrogan-

tes que 

surgieron 

desde la 

experien-

cia obte-

nida en el 

programa 

de corta 

duración 

en Cuba 

A partir del 

perfil profe-

sional 

como licen-

ciadas, la 

relevancia 

de tener 

experien-

cias que 

posibiliten 

conocer, 

interactuar 

e identificar 

contextos 

educativos, 

sociales y 

culturales 

que permi-

tan cuestio-

nar la prác-

tica do-

cente y el 

sistema 

educativo, 

para que, 

con base 

en ello, 

como do-

centes se 

Indagar y co-

nocer la es-

tructura de di-

chos progra-

mas, que sir-

ven como guía 

para la cons-

trucción de 

ambientes de 

aprendizaje 

con un enfo-

que intercultu-

ral, permite 

ampliar la vi-

sión en cuanto 

a la metodolo-

gía y recursos 

que podemos 

implementar 

en la práctica 

docente 

Permite de-

terminar y 

dirigir la 

atención a 

una proble-

mática es-

pecífica: la 

educación 

intercultural 

como pro-

ceso de 

desarrollo 

integral 

para niños 

y niñas de 

zonas rura-

les que por 

su lejana 

ubicación 

no pueden 

acceder a 

una educa-

ción formal. 

http://dx.doi.org/10.26620/uniminuto.praxis.17.21.2017.119-142
http://dx.doi.org/10.26620/uniminuto.praxis.17.21.2017.119-142
http://dx.doi.org/10.26620/uniminuto.praxis.17.21.2017.119-142
http://dx.doi.org/10.26620/uniminuto.praxis.17.21.2017.119-142
http://dx.doi.org/10.26620/uniminuto.praxis.17.21.2017.119-142
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. 

logre ad-

quirir habili-

dades, co-

nocimien-

tos y capa-

cidades. 

 

15 

Bowne, JB, 

Yoshikawa, 

H. y Snow, 

CE (2017). 

Relaciones 

del lenguaje 

de los maes-

tros y la ins-

trucción de 

vocabulario 

explícito con 

el crecimiento 

del vocabula-

rio de los es-

tudiantes en 

el jardín de in-

fantes. 

Reading Re-

search Quar-

terly, 52 (1), 

7–29. 

https://doi.org/

10.1002/rrq.1

51 

 

¿Cómo se 

podría eva-

luar las rela-

ciones entre 

aspectos de 

la instrucción 

explícita del 

vocabulario 

de los maes-

tros chilenos 

y el desarro-

llo del voca-

bulario de los 

estudiantes 

en el jardín 

de infancia? 

evalúa las rela-

ciones entre as-

pectos de la ins-

trucción explícita 

del vocabulario 

de los maestros 

chilenos y el 

desarrollo del 

vocabulario de 

los estudiantes 

en el jardín de 

infancia. 

  10 estu-

diantes  

 Cualitativo   Entrevis-

tas  

---------- Estrategias 

didácticas 

 

Investigación 

científica 

Evaluar 

las rela-

ciones en-

tre aspec-

tos de la 

instruc-

ción explí-

cita del 

vocabula-

rio de los 

maestros 

chilenos y 

el desa-

rrollo del 

vocabula-

rio de los 

estudian-

tes en el 

jardín de 

infancia. 

Se analiza-

ron cintas 

de video de 

la instruc-

ción para 

toda la 

clase reuni-

das du-

rante una 

evaluación 

experimen-

tal aleatoria 

de un pro-

grama de 

desarrollo 

profesional 

basado en 

entrena-

miento. 

La cantidad de 

información 

conceptual so-

bre palabras 

disponible du-

rante estas 

discusiones 

fue el único 

predictor signi-

ficativo del vo-

cabulario del 

final del kin-

dergarten de 

los estudian-

tes, al contro-

lar la densidad 

y diversidad 

del lenguaje 

de los maes-

tros y el 

tiempo dedi-

cado al apoyo 

explícito del 

vocabulario, 

así como al 

niño. y demo-

grafía de los 

maestros. 

Cada des-

viación es-

tándar adi-

cional de la 

información 

conceptual 

sobre las 

palabras 

proporcio-

nadas pre-

dijo un au-

mento de la 

desviación 

estándar de 

0,11 en los 

resultados 

de vocabu-

lario de los 

estudiantes 

https://doi.org/10.1002/rrq.151
https://doi.org/10.1002/rrq.151
https://doi.org/10.1002/rrq.151
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16 Blanco-Ló-

pez, Á., Es-

paña-Ramos, 

E., & Franco-

Mariscal, A. J. 

(2017). Estra-

tegias didácti-

cas para el 

desarrollo del 

pensamiento 

crítico en el 

aula de cien-

cias. Apice, 

1(1), 107-115. 

https://ruc.udc

.es/dspace/ha

ndle/2183/199

77 

 

 

¿Por qué ra-

zón el desa-

rrollo de es-

trategias di-

dácticas no 

está muy 

presente en 

la práctica 

educativa? 

El desarrollo de 

estrategias di-

dácticas no está 

muy presente en 

la práctica edu-

cativa. 

20 estu-

diantes  

Cuantita-

tivo 

Cuestio-

nario 

RHO 

Sperman 

Estrategias 

didácticas. 

Desarrollo 

del pensa-

miento crí-

tico. 

 

El desa-

rrollo de 

estrate-

gias di-

dácticas 

no está 

muy pre-

sente en 

la práctica 

educativa 

Con la fina-

lidad de 

contribuir a 

la difusión 

de recur-

sos que 

puedan ser 

de utilidad 

en las cla-

ses de 

ciencias, 

este ar-

tículo pre-

senta y 

analiza tres 

estrategias 

didácticas 

que se han 

llevado a la 

práctica 

con estu-

diantes de 

Educación 

Secundaria 

y Bachille-

rato en el 

seno del 

tratamiento 

de proble-

mas y/o si-

tuaciones 

de la vida 

diaria rela-

cionados 

con la sa-

lud. Para 

Estos ejem-

plos se cen-

tran en el aná-

lisis de anun-

cios publicita-

rios, en la cali-

dad de las 

fuentes de in-

formación en 

Internet y en la 

utilización de 

los juegos. 

Se presen-

tan tres 

ejemplos 

de estrate-

gias didác-

ticas que se 

han utili-

zado en la 

Educación 

Secundaria 

y que per-

miten abor-

dar las di-

mensiones 

del pensa-

miento crí-

tico en el 

tratamiento 

de proble-

mas de la 

vida diaria 

relaciona-

das con la 

salud. 

https://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/19977
https://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/19977
https://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/19977
https://ruc.udc.es/dspace/handle/2183/19977
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ello, en pri-

mer lugar, 

se pre-

senta un 

esquema 

que puede 

servir de 

referencia 

para el 

desarrollo 

del PC. 

 

17 Castellanos 

Santiago, E. 

D. R. C., & 

Capitillo, J. J. 

C. (2017). Es-

trategias Di-

dácticas para 

mejorar la 

Lectura y la 

Escritura. Re-

vista Scienti-

fic, 2(6), 74-

91. 

https://doi.org/

10.29394/scie

nti-

fic.issn.2542-

2987.2017.2.

6.4.74-91 

 

¿Qué refle-

xión tenemos 

acerca de 

degenerar 

orientacio-

nes teóricas 

sobre estra-

tegias didác-

ticas para 

mejorar la 

lectoescri-

tura en los 

estudiantes 

de la escuela 

Mercedes 

Díaz de la 

parroquia 

Sabana de 

Mendoza, 

municipio 

Sucre? 

Intenta reflexio-

nar acerca de-

generar orienta-

ciones teóricas 

sobre estrate-

gias didácticas 

para mejorar la 

lectoescritura en 

los estudiantes 

de la escuela 

Mercedes Díaz 

de la parroquia 

Sabana de Men-

doza, municipio 

Sucre, estado 

Trujillo. 

15 estu-

diantes  

Cuantita-

tivo 

Cuestio-

narios 

RHO 

Sperman 

Estrategias 

Didácticas 

 

Mejorar la 

Lectura y la 

Escritura 

Existe la 

reflexión 

acerca 

degenerar 

orientacio-

nes teóri-

cas sobre 

estrate-

gias di-

dácticas 

para me-

jorar la 

lectoescri-

tura en los 

estudian-

tes de la 

escuela 

Mercedes 

Díaz de la 

parroquia 

Sabana 

de Men-

doza, mu-

 Los resul-

tados obte-

nidos evi-

denciaron 

la participa-

ción efec-

tiva por 

parte de los 

docentes y 

el compro-

miso adqui-

rido a tra-

vés del ma-

nejo y apli-

cación de 

las estrate-

gias didác-

ticas de 

lectura y 

escritura 

que pue-

den favore-

cer el 

Se establecie-

ron una serie 

de elementos, 

enfatizando la 

construcción 

de conoci-

mientos, 

aprendizaje 

permanente, 

juicio crítico.  

Se asumió 

que el apren-

dizaje de la 

lecto escritura 

posibilita que 

el  (la)  estu-

diante  al-

cance efecti-

vamente estos 

elementos. 

Se plan-

tean orien-

taciones 

teóricas so-

bre estrate-

gias didác-

ticas para 

mejorar la 

lectoescri-

tura en los 

estudiantes 

de la es-

cuela Mer-

cedes Díaz 

de la parro-

quia Sa-

bana de 

Mendoza, 

municipio 

Sucre, es-

tado Truji-

llo, las cua-

les se ge-

neraron 

https://doi.org/10.29394/scientific.issn.2542-2987.2017.2.6.4.74-91
https://doi.org/10.29394/scientific.issn.2542-2987.2017.2.6.4.74-91
https://doi.org/10.29394/scientific.issn.2542-2987.2017.2.6.4.74-91
https://doi.org/10.29394/scientific.issn.2542-2987.2017.2.6.4.74-91
https://doi.org/10.29394/scientific.issn.2542-2987.2017.2.6.4.74-91
https://doi.org/10.29394/scientific.issn.2542-2987.2017.2.6.4.74-91
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nicipio Su-

cre, es-

tado Truji-

llo 

aprendi-

zaje del su-

jeto que 

aprende. 

con base a 

lo expuesto 

previa-

mente, lo-

grando 

construir 

una serie 

de  aspec-

tos  que  

posibiliten  

un  mejora-

miento  de  

la  lectoes-

critura  en  

los estu-

diantes  de  

esa  institu-

ción,  

siendo  vá-

lidos  para  

las  demás  

institucio-

nes educa-

tivas. 

 

18 Alcedo, Y., & 

Chacón, C. 

(2016). El en-

foque lúdico 

como estrate-

gia metodoló-

gica para pro-

mover el 

aprendizaje 

del inglés en 

Al ser pre-

sentadas de 

manera ato-

mizada al 

alumno, ter-

minan por 

desmotivarlo 

y aislarlo del 

Es sustentar las 

razones peda-

gógicas por las 

cuales se debe 

enseñar inglés a 

los niños desde 

el Subsistema 

de Educación 

Básica, nivel de 

Primaria de 

acuerdo con el 

20 estu-

diantes  

Cualitativo  Res-

puesta 

Física 

Total 

(Total 

Physical 

Res-

ponse), o 

TPR por 

------------

---  

Enfoque Lú-

dico 

 

Promover el 

aprendizaje 

del inglés 

Las razo-

nes peda-

gógicas 

por las 

cuales se 

debe en-

señar in-

glés a los 

niños 

desde el 

Se mencio-

nan investi-

gaciones 

que han 

valorado la 

actividad 

lúdica en la 

enseñanza 

del inglés 

en niños y 

niñas de la 

Dado el carác-

ter, recreativo 

y desinhibido 

de las activi-

dades lúdicas, 

los niños se 

mostraron in-

teresados y 

receptivos a 

participar du-

Es por ello 

que reco-

nocemos la 

necesidad 

de iniciar el 

aprendizaje 

del inglés 

como el 

idioma glo-

bal desde 
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niños de Edu-

cación Prima-

ria. SABER. 

Revista Multi-

disciplinaria 

del Consejo 

de Investiga-

ción de la 

Universidad 

de Oriente, 

23(1), 69-

76.https://ww

w.re-

dalyc.org/pdf/

4277/427739

445011.pdf 

 

 

 

sentido fun-

cional del 

lenguaje 

Currículo del 

Sistema Educa-

tivo Bolivariano  

sus si-

glas en 

inglés 

Subsis-

tema de 

Educación 

Básica, ni-

vel de Pri-

maria de 

acuerdo 

con el Cu-

rrículo del 

Sistema 

Educativo 

Boliva-

riano 

Primera 

Etapa de 

Educación 

Básica. Es-

tas han evi-

denciado 

resultados 

favorables 

hacia el 

aprendi-

zaje de 

este idioma 

desde tem-

prana 

edad, de-

bido, a la 

mayor 

plasticidad 

cognitiva y 

afectiva del 

individuo 

durante 

sus prime-

ros años 

rante el desa-

rrollo de las 

mismas, lo 

cual permitió 

el aprendizaje 

significativo de 

los contenidos 

previstos en la 

unidad temá-

tica 

la Primaria 

para 

19 Barrientos, J., 

& Mogollón, 

E. (2016). Es-

trategias inter-

activas de 

aprendizajes 

matemáticos 

con el uso de 

las tecnolo-

gías de infor-

mación y co-

municación 

Las estrate-

gias que utili-

zan las do-

centes para 

el aprendi-

zaje signifi-

cativo 

El objetivo de 

esta investiga-

ción es proponer 

estrategias inter-

activas de 

aprendizajes 

matemáticos 

para estudiantes 

de educación 

media general 

con uso de las 

Tecnologías de 

Información y 

 

179 estu-

diantes  

Cuantita-

tivo  

Cuestio-

nario  

 RHO 

Sperman 

Estrategias 

interactivas 

de aprendi-

zajes mate-

máticos 

 

Las estra-

tegias in-

teractivas 

de apren-

dizajes 

matemáti-

cos para 

estudian-

tes de 

educación 

media ge-

neral con 

uso de las 

Los resul-

tados arro-

jaron que 

gran parte 

de los do-

centes utili-

zan poco 

los recur-

sos tecno-

lógicos de 

la informa-

Los docentes 

que adminis-

tran la asigna-

tura casi 

nunca em-

plean los men-

cionados re-

cursos didácti-

cos como me-

dios instruc-

cionales para 

apoyar, com-

plementar, 

Sustentar 

las tecnolo-

gías de la 

información 

y comuni-

cación que 

faciliten la 

adquisición 

de conoci-

mientos 

significati-

vos e inter-

acción 

https://www.redalyc.org/pdf/4277/427739445011.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/4277/427739445011.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/4277/427739445011.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/4277/427739445011.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/4277/427739445011.pdf
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para estudian-

tes de educa-

ción media 

general. RED-

HECS: Re-

vista electró-

nica de Hu-

manidades, 

Educación y 

Comunicación 

Social, 8(14), 

24-39. 

https://dial-

net.unirioja.es

/servlet/ar-

ticulo?co-

digo=433964

7 

 

Comunicación 

(TIC) 

Tecnolo-

gías de 

Informa-

ción y Co-

munica-

ción (TIC) 

ción y co-

munica-

ción. 

acompañar o 

evaluar el pro-

ceso educa-

tivo 

fluida entre 

docente y 

estudiante. 

20 Bierman, KL, 

Welsh, JA, 

Heinrichs, BS, 

Nix, RL y 

Mathis, ET 

(2016). Ayu-

dar a los pa-

dres de Head 

Start a pro-

mover la 

adaptación al 

jardín de in-

fantes de sus 

hijos: el pro-

grama para 

padres infor-

mado sobre el 

¿Cómo se 

podría eva-

luar el im-

pacto del 

programa 

REDI-P en 

los resulta-

dos del jardín 

de infantes? 

El objetivo del 

presente estudio 

fue evaluar el 

impacto del pro-

grama REDI-P 

en los resulta-

dos del jardín de 

infantes. 

Los parti-

cipantes 

incluye-

ron 20 

estudian-

tes  

Cualitativa  Entre-

vista  

------------

- 

Programas 

de visitas 

domiciliarias 

 

Preparación 

para la es-

cuela infantil 

 

Se plan-

teó la hi-

pótesis de 

que el 

programa 

REDI-P 

aprove-

charía los 

avances 

que los ni-

ños logra-

ron en el 

programa 

del aula y, 

al reforzar 

y extender 

la práctica 

 Surgieron 

dos efectos 

específicos 

de la inter-

vención: 

los padres 

del grupo 

de inter-

vención in-

formaron 

que leían 

de forma 

más inter-

activa y ha-

blaban con 

más fre-

cuencia e 

Lo que los pa-

dres quieren y 

necesitan de 

los programas 

de visitas do-

miciliarias 

también cam-

bia en el 

desarrollo a 

medida que 

los niños ma-

duran. En los 

últimos años 

preescolares 

(de 4 a 5 

años), los pro-

gramas que 

Las de-

mandas de 

los padres 

asociadas 

con la 

crianza de 

un niño 

más pe-

queño (de 

0 a 3 años) 

frente a un 

niño en 

edad 

preescolar 

mayor (de 

4 a 5 años) 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4339647
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4339647
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4339647
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4339647
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4339647
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4339647
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desarrollo ba-

sado en la in-

vestigación. 

Desarrollo in-

fantil , 86 (6), 

1877-1891. 

https://doi.org/

10.1111/cdev.

12448 

 

 

de habili-

dades en 

el hogar 

durante la 

transición 

a la es-

cuela pri-

maria, au-

mentaría 

los efec-

tos de in-

tervención 

evidentes 

al final del 

jardín de 

infantes 

intensidad 

con sus hi-

jos en rela-

ción con 

los padres 

del grupo 

de compa-

ración. 

enseñan a los 

padres a utili-

zar activida-

des de apren-

dizaje especí-

ficas y guia-

das entre pa-

dres e hijos en 

el hogar pue-

den encajar 

bien con los 

intereses de 

los padres de 

promover la 

preparación 

escolar de sus 

hijos. 

son bas-

tante dife-

rentes, al 

igual que 

las necesi-

dades edu-

cativas del 

niño y las 

expectati-

vas de pre-

paración 

escolar. 

21 Pucuhua-

ranga, Espi-

noza, (2016). 

Juegos verba-

les en el desa-

rrollo de la ar-

ticulación ver-

bal de niños y 

niñas de cinco 

años de edad. 

Horizonte de 

la Ciencia, 

6(11), 191-

204. 

https://revis-

tas.uncp.edu.

pe/in-

dex.php/hori-

la incidencia 

de las estra-

tegias didác-

ticas en el 

proceso 

de ense-

ñanza-

aprendizaje 

de las Cien-

cias Socia-

les. 

Tuvo como obje-

tivo determinar 

la influencia de 

los juegos ver-

bales en el 

desarrollo de la 

articulación ver-

bal de los niños 

y niñas de cinco 

años de la insti-

tución Educativa 

Sagrado Cora-

zón de Jesús- 

Huancayo 

 90 niños Cualitativo  Entre-

vista 

………….

. 

Estrategias 

Didácticas y 

aprendizaje 

de las Cien-

cias Sociales 

Existe in-

fluencia 

de los jue-

gos ver-

bales en 

el desa-

rrollo de la 

articula-

ción ver-

bal de los 

niños y ni-

ñas de 

cinco 

años de la 

institución 

Educativa 

Sagrado 

Corazón 

Los resul-

tados 

muestran 

que la apli-

cación de 

los juegos 

verbales in-

fluye mejo-

rando sig-

nificativa-

mente el 

desarrollo 

de la articu-

lación ver-

bal en ni-

ños y niñas 

de cinco 

años. 

 En este ar-

tículo no se 

conciben las 

estrategias di-

dácticas como 

un recetario, 

por el contra-

rio, se induce 

al maestro a 

que cree, in-

nove e imple-

mente sus 

propias estra-

tegias didácti-

cas 

La gestión 

social del 

aula o las 

actividades 

de evalua-

ción que se 

realizan de 

acuerdo 

con un or-

den de ac-

tuación a 

conseguir 

los fines 

propuestos; 

ya sea un 

objetivo o 

un indica-

dor pro-

puesto 

https://doi.org/10.1111/cdev.12448
https://doi.org/10.1111/cdev.12448
https://doi.org/10.1111/cdev.12448
https://revistas.uncp.edu.pe/index.php/horizontedelaciencia/article/view/345
https://revistas.uncp.edu.pe/index.php/horizontedelaciencia/article/view/345
https://revistas.uncp.edu.pe/index.php/horizontedelaciencia/article/view/345
https://revistas.uncp.edu.pe/index.php/horizontedelaciencia/article/view/345
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zontedela-

ciencia/arti-

cle/view/345 

 

de Jesús- 

Huancayo 

para deter-

minada se-

sión de 

clase. 

22 Orozco, Alva-

rado (2016). 

Estrategias 

Didácticas y 

aprendizaje 

de las Cien-

cias Sociales. 

Revista Cien-

tífica de FA-

REM-Estelí, 

(17), 65-80. 

https://doi.org/

10.5377/fa-

rem.v0i17.261

5 

 

Las dificulta-

des de pro-

nunciación 

de las pala-

bras que 

practican los 

niños y niñas 

repercutirán 

inicialmente 

en el apren-

dizaje de la 

lecto escri-

tura ya que 

ellos escribi-

rán como 

pronuncian  

y posterior-

mente en el 

proceso de 

textualiza-

ción y com-

prensión lec-

tora cuyas di-

ficultades se  

manifiestan 

con mayor 

precisión la 

escuela. 

Tuvo como obje-

tivo determinar 

la influencia de 

los juegos ver-

bales en el 

desarrollo de la 

articulación ver-

bal de los niños 

y niñas de cinco 

años de la insti-

tución Educativa 

Sagrado Cora-

zón de Jesús- 

Huancayo 

Muestra 

de 150 ni-

ños 

Cualitativo Entre-

vista 

………….

. 

 

 

 

Articulación 

verbal  

 

Juegos ver-

bales  

Existe la 

influencia 

de los jue-

gos ver-

bales en 

el desa-

rrollo de la 

articula-

ción ver-

bal de los 

niños y ni-

ñas de 

cinco 

años de la 

institución 

Educativa 

Sagrado 

Corazón 

de Jesús- 

Huancayo 

Los resul-

tados 

muestran 

que la apli-

cación de 

los juegos 

verbales in-

fluye mejo-

rando sig-

nificativa-

mente el 

desarrollo 

de la articu-

lación ver-

bal en ni-

ños y niñas 

de cinco 

años. 

Las activida-

des realizadas 

en los juegos 

verbales y el 

procedimiento 

de ejercicios 

buco faciales, 

posiciona-

miento de los 

órganos fona-

dores, la expo-

sición demos-

trativa, la re-

producción 

grupal e indivi-

dual, influye-

ron en la arti-

culación ver-

bal de los ni-

ños y niñas de 

cinco  

años. 

 

Al término 

de la apli-

cación de  

los  juegos  

verbales  y  

al  compa-

rar  los  re-

sultados  

del  pre  y   

post tets, 

tanto del 

grupo con-

trol como el 

experimen-

tal, existe 

diferencia 

significativa 

de prome-

dios entre 

ambos gru-

pos eviden-

ciándose 

mayor por-

centaje de 

logros en el 

grupo   

experimen-

tal 

https://revistas.uncp.edu.pe/index.php/horizontedelaciencia/article/view/345
https://revistas.uncp.edu.pe/index.php/horizontedelaciencia/article/view/345
https://revistas.uncp.edu.pe/index.php/horizontedelaciencia/article/view/345
https://doi.org/10.5377/farem.v0i17.2615
https://doi.org/10.5377/farem.v0i17.2615
https://doi.org/10.5377/farem.v0i17.2615
https://doi.org/10.5377/farem.v0i17.2615
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23  

Ortiz Granja, 

D. (2015). El 

constructi-

vismo como 

teoría y mé-

todo de ense-

ñanza. Sophia 

(Quito), (19), 

93-110. 

https://doi.org/

10.17163/sop

h.n19.2015.0

4 

 

 

 

¿Cuáles son 

los aspectos 

primordiales 

de este enfo-

que y la 

forma de 

aplicarlos en 

el proceso de 

enseñanza; 

se lo hace de 

esta forma, 

ya que es im-

posible sepa-

rar la meto-

dología de la 

concepción 

que se tenga 

sobre el 

aprendizaje y 

la ense-

ñanza, ¿de 

los conteni-

dos a abor-

dar? 

El propósito de 

este documento 

es Comprender 

los aspectos pri-

mordiales de 

este enfoque y 

la forma de apli-

carlos en el pro-

ceso de ense-

ñanza; se lo 

hace de esta 

forma, ya que es 

imposible sepa-

rar la metodolo-

gía de la con-

cepción que se 

tenga sobre el 

aprendizaje y la 

enseñanza, de 

los contenidos a 

abordar, de las 

técnicas usadas 

y, finalmente, de 

la evaluación 

propuesta. 

60 parti-

cipantes  

Cuantita-

tivo  

Cuestio-

nario   

Rho de 

Spear-

man  

Enseñanza  

Didáctica  

Es posible 

Compren-

der los as-

pectos pri-

mordiales 

de este 

enfoque y 

la forma 

de aplicar-

los en el 

proceso 

de ense-

ñanza; se 

lo hace de 

esta 

forma, ya 

que es im-

posible 

separar la 

metodolo-

gía de la 

concep-

ción que 

se tenga 

sobre el 

aprendi-

zaje y la 

ense-

ñanza, de 

los conte-

nidos a 

abordar, 

de las téc-

nicas usa-

das y, fi-

nalmente, 

Se ha lle-

vado a 

cabo una 

somera re-

visión del 

constructi-

vismo con-

siderando 

algunos de 

sus postu-

lados bási-

cos y sus 

implicacio-

nes para la 

pedagogía. 

Se consi-

dera que 

esta pos-

tura orienta 

la realiza-

ción de ac-

tividades 

mediante 

las cuales, 

el estu-

diante 

puede te-

ner acceso 

a la infor-

mación que 

el docente 

desea 

compartir y 

así, ampliar 

sus conoci-

mientos so-

bre un 

En cuanto a 

los objetivos 

se considera 

que el princi-

pal es el cam-

bio 

cognitivo y 

afectivo, de tal 

forma que las 

personas pue-

dan alcanzar 

satisfactorios 

niveles de 

adaptación en 

la condición 

en las que vi-

ven. 

Respecto a los 

contenidos, se 

reconoce la 

importancia de 

mantener 

una secuencia 

lógica horizon-

tal y vertical al 

momento de 

proponerlos. 

De igual ma-

nera, se re-

quiere consi-

derar su canti-

dad y el 

tiempo nece-

sario 

Finalmente, 

se ha seña-

lado la im-

portancia 

de las téc-

nicas y de 

los 

recursos 

como parte 

del proceso 

de forma-

ción, para 

terminar 

con la eva-

luación, ne-

cesaria, en 

cuanto pro-

porciona in-

formación 

valiosa so-

bre el 

desarrollo 

del aprendi-

zaje y el lo-

gro de los 

objetivos 

propuestos. 

https://doi.org/10.17163/soph.n19.2015.04
https://doi.org/10.17163/soph.n19.2015.04
https://doi.org/10.17163/soph.n19.2015.04
https://doi.org/10.17163/soph.n19.2015.04
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de la eva-

luación 

pro-

puesta. 

tema, lo 

cual favo-

recerá su 

adaptación 

en el medio 

que le ro-

dea. 

para revisarlos 

24 Acosta, V., 

Moreno, A., & 

Axpe, Á. 

(2012). Inter-

vención logo-

pédica sobre 

habilidades 

narrativas en 

niños con 

Trastorno Es-

pecífico del 

Lenguaje. In-

fancia y 

aprendizaje, 

35(2), 201-

213 

https://doi.org/

10.1174 / 

02103701280

021803 

 

La narrativa 

oral consti-

tuye una acti-

vidad esen-

cial para al-

canzar un 

adecuado 

desarrollo 

lingüístico, 

cognitivo, 

académico y 

social 

 El objetivo de la 

presente investi-

gación ha sido 

el de analizar 

los efectos de 

un programa de 

intervención im-

plementado su-

cesivamente en 

dos contextos, 

natural y clínico. 

6 estu-

diantes  

Cuantita-

tivo/experi-

mental 

Cuestio-

nario  

RHO 

Sperman 

Intervención 

logopédica 

sobre habili-

dades narra-

tivas  

 

Trastorno 

Específico 

del Lenguaje 

 

Se puede 

analizar 

los efec-

tos de un 

programa 

de inter-

vención 

implemen-

tado suce-

sivamente 

en dos 

contextos, 

natural y 

clínico. 

El análisis 

antes-des-

pués de los 

datos re-

vela que el 

programa 

implemen-

tado con el 

grupo ex-

perimental 

produjo 

una mejo-

ría estadís-

ticamente 

significa-

tiva en to-

das las va-

riables 

analiza-

das.  

Esto se ob-

servó tanto al 

comparar el 

desempeño 

del grupo ex-

perimental an-

tes como des-

pués de la in-

tervención 

Este hecho 

se observa 

tanto al 

comparar 

su rendi-

miento an-

tes y des-

pués de 

aplicar el 

programa, 

como 

cuando sus 

resultados 

se compa-

ran con los 

del grupo 

control una 

vez finali-

zado el pro-

grama. 

25 Vieiro, P., & 

Amboage, I. 

(2016). Rela-

ción entre ha-

bilidades de 

lectura de pa-

La lectura es 

un aprendi-

zaje instru-

mental que 

debe ser en-

señado con 

El objetivo gene-

ral de este estu-

dio es analizar si 

existe una aso-

ciación o diso-

ciación entre las 

habilidades de 

La mues-

tra inicial 

estaba 

formada 

de  un  

total  de  

43   

Cuantita-

tivo 

Cuestio-

nario  

 

RHO 

Sperman 

Habilidades 

de lectura de 

palabras. 

Compren-

sión lectora 

Existe una 

asocia-

ción o di-

sociación 

entre las 

habilida-

des de 

 Los perti-

nentes 

análisis de 

resultados 

mostraron 

como da-

tos más 

En cuanto a 

las relaciones 

existentes en-

tre las diferen-

tes medidas 

de la variable 

dependiente 

De las con-

clusiones 

ahora pre-

sentadas 

pueden de-

rivarse, te-

niendo en 

https://doi.org/10.1174%20/%2002103701280021803
https://doi.org/10.1174%20/%2002103701280021803
https://doi.org/10.1174%20/%2002103701280021803
https://doi.org/10.1174%20/%2002103701280021803
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labras y com-

prensión lec-

tora. Revista 

de investiga-

ción en Logo-

pedia, (1), 1-

21. 

https://doi.org/

10.5209/rlog.

58552 

 

  

un método 

específico.  

lectura de pala-

bras y los proce-

sos de compren-

sión en alumnos 

de 2º ciclo de 

Educación Pri-

maria y a partir 

de aquí analizar 

las implicacio-

nes educativas 

de los resulta-

dos obtenidos. 

alumnos  

de  los  

cuales  

han parti-

cipado 

en esta 

investiga-

ción 39 

(19 son 

niñas y 

20 son 

niños). 

 

lectura de 

palabras y 

los proce-

sos de 

compren-

sión en 

alumnos 

de 2º ciclo 

de Educa-

ción Pri-

maria y a 

partir de 

aquí anali-

zar las im-

plicacio-

nes edu-

cativas de 

los resul-

tados ob-

tenidos 

importan-

tes que: a) 

El nivel de 

compren-

sión lectora 

medido a 

través de 

la realiza-

ción de in-

ferencias 

(activación 

de la infor-

mación 

textual) pa-

rece mos-

trarse inde-

pendiente 

de otras 

variables 

(relaciona-

das con el 

léxico y el 

vocabula-

rio); b) un 

bajo nivel 

léxico o de 

vocabulario 

(medido a 

través de 

pruebas 

estandari-

zadas) no 

implicará 

un bajo ni-

vel de infe-

rencias; c) 

la Memoria 

analizadas, 

éstas fueron 

significativas 

entre Concien-

cia Fonológica 

y acceso al lé-

xico visual. 

Esta relación 

viene dada 

porque tanto 

la ruta fonoló-

gica como el 

acceso al lé-

xico visual for-

man parte del 

mismo pro-

ceso, un pro-

ceso en el que 

los lectores 

son expertos y 

utilizan indis-

tintamente 

ambos forma-

tos léxicos, 

tanto el fonoló-

gico como el 

visual. 

cuenta lo li-

mitada de 

la muestra, 

algunas im-

plicaciones 

en el ám-

bito logopé-

dico. Por un 

lado, que el 

entrena-

miento en 

memoria de 

trabajo faci-

lita el buen 

uso de la 

ruta fonoló-

gica al per-

mitir mante-

ner activos 

los distintos 

elementos 

segmenta-

les y sono-

ros evoca-

dos por el 

lector al 

leer por 

esta vía. Al 

mismo 

tiempo he-

mos de te-

ner en 

cuenta que 

un buen ni-

vel de vo-

cabulario, 

por lo tanto 

https://doi.org/10.5209/rlog.58552
https://doi.org/10.5209/rlog.58552
https://doi.org/10.5209/rlog.58552
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Operativa 

condiciona 

de modo 

significa-

tivo la efi-

cacia en 

tareas de 

Conciencia 

Fonológica 

y de ac-

ceso léxico 

en general; 

d) existe 

una rela-

ción signifi-

cativa posi-

tiva entre 

Conciencia 

Fonológica 

y acceso al 

léxico vi-

sual. 

 

de palabras 

conocidas, 

facilitará el 

acceso al 

léxico vi-

sual. 

 

 

 

 

 


