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RESUMEN  

El presente trabajo de investigación tiene como tema “El cuento infantil en el desarrollo 

de la conciencia fonológica en niños de 3 a 5 años en la escuela de educación básica 

Augusta Mora de Franco”. El objetivo general fue Desarrollar la conciencia fonológica a 

través de la utilización del cuento infantil en niños de 5 a 6 años de edad. Por otra parte, 

el estudio se fundamentó en diversas teorías e información recogida de artículos 

científicos, bajo una metodología de índole cuantitativa con método descriptivo y con un 

diseño no experimental. El análisis del estudio se encuentra respaldado en datos 

recolectados por medio de instrumentos de investigación como lo son: guía de 

observación no participativa y la entrevista estructura, las cuales fueron aplicadas a 32 

participantes, 15 del paralelo A y 15 del paralelo B, con una totalidad de 30 estudiantes y 

2 docentes. Como resultado se evidenció que el cuento infantil es un recurso didáctico 

que permite que los infantes desarrollen sus habilidades lingüísticas, así como un aumento 

de vocabulario y mejora en la expresión oral. Como propuesta de intervención se elaboró 

un programa de cuentos infantiles para el desarrollo de la conciencia fonológica en niños 

de 5 a 6 años, la cual aporta beneficios para el infante no solo en el proceso escolar sino 

también a su vida personal.  

Palabras claves: cuento infantil, conciencia fonológica, habilidades lingüísticas, 

infantes.  
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ABSTRACT 

The topic of the present research is “The children's story in the development of 

phonological awareness in children from 3 to 5 years of age at the Augusta Mora de 

Franco primary education school. The general purpose was to develop phonological 

awareness through children's stories from 5 to 6 years old. On the other hand, the study 

used various theories and information collected from scientific articles under a 

quantitative methodology with a descriptive method and a non-experimental design. The 

collected data supported the research analysis, using instruments such as a non-

participatory observation guide and structured interviews. Thirty-two participants, 15 

from parallel A and 15 from parallel B, totaling 30 students and two teachers, constituted 

the population. The result showed that the children's story is a didactic resource that 

allows infants to develop their language skills, such as their vocabulary increase and oral 

expression. As an intervention proposal, it built a program of children's stories to develop 

phonological awareness in children from 5 to 6 years old, which benefits the infant in the 

school process and his personal life. 

 

Keywords: children's story, phonological awareness, linguistic skills, infants. 
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INTRODUCCIÓN 

El cuento infantil en el desarrollo de la conciencia fonológica en niños de 5 a 6 años de 

edad nace de la observación realizada durante la prácticas preprofesionales realizadas en 

la institución Augusta Mora de Franco de la ciudad de Machala, en la Provincia de El 

Oro, donde se determinó la importancia que tiene el cuento infantil para un mejor 

desarrollo en la habilidad fonológica logrando prevenir posibles problemas en el lenguaje 

oral, para ello se realizó una propuesta de intervención la cual fue crear un programa de 

cuentos infantiles con la finalidad de llegar a mejorar la temática antes mencionada. 

En la actualidad, se puede contar con diferentes tipos de recursos para mejorar la 

conciencia fonológica, sin embargo, en un estudio realizado a 271 niños de educación 

inicial en Perú demuestra que más del 70% de la población en análisis se encuentra en un 

nivel muy bajo, bajo y medio, en la cual fueron evaluados los conocimientos silábicos y 

fonémico (Piñas et al., 2020). 

Con la finalidad de resolver la problemática se pretende como objetivo principal: 

desarrollar la conciencia fonológica a través de la utilización del cuento infantil en niños 

de 5 - 6 años de edad, luego los específicos determinando la importancia del cuento 

infantil y su relación con la conciencia fonológica. El Segundo; Identificar los cuentos 

infantiles interactivos que fortalezcan la conciencia fonológica, y, por último, 

Implementar un programa basado en cuentos infantiles para fortalecer la conciencia 

fonológica en niños de 5 a 6 años de edad, los mismos que al final de la investigación se 

propondrán los resultados. 

Continuando con la estructuración del proyecto se consideró importante lo siguiente: 

dentro del Capítulo I se describe el problema que se identificó en la práctica educativa 

para esto se realizaron una variedad de observaciones durante las practicas pre-

profesionales; en el Capítulo II, hace referencia al diagnóstico del objeto de estudio donde 

se logró recolectar información de diversas investigaciones a nivel internacional como 

nacional, así mismo este contiene las matrices como la de consistencia y la de 

operacionalización de variables, las cuales contienen diversas dimensiones e indicadores 

que sirven dentro de las bases teorías, es así que en base a ello se obtuvo conocimientos 

los cuales fueron resueltos a través de la elaboración de instrumentos, por ende, se 
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procedió al análisis y definición de datos, del cual se brindan resultados que sirvieron 

para dar una posible solución. 

Así mismo, en el Capítulo III tiene que ver con la implementación de la propuesta la 

misma que consistió en un programa de cuentos infantiles con la finalidad de tener un 

mejor desarrollo en la conciencia fonológica en la población de estudio. De la misma 

forma en el Capítulo IV consta sobre la valoración de la factibilidad de la propuesta 

haciendo énfasis en cada una de las dimensiones que son: técnica, económica, social y 

ambiental, siendo una parte importante en el proyecto, por lo que la información obtenida 

conlleva a determinar que no existe ningún problema al emplear el programa como un 

recurso para dar solución a la problemática. 

Para finalizar se incluye las conclusiones las mismas que van acorde a los objetivos e 

hipótesis, así mismo las recomendaciones que permiten que la persona que lea el proyectó 

aclare alguna duda que tenga. Además, cuenta con las referencias bibliografías como 

constancia de información recolectada, por último, se añadió los anexos como evidencias 

de toda la investigación.  
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

1.1 Contexto del objeto de estudio 

El trabajo de investigación titulado el cuento infantil en el desarrollo de la conciencia 

fonológica en niños de 5 a 6 años de edad, en la Escuela de Educación Básica “Augusta 

Mora de Franco”, en el año lectivo 2021- 2022, ubicada en la ciudad de Machala de la 

provincia de El Oro. Dentro de la cual se realizó las prácticas pre-profesionales, donde se 

observó una mínima utilización del cuento infantil durante las clases debido al cambio 

del contexto presencial a lo virtual, teniendo como consecuencia el bajo desarrollo en la 

conciencia fonológica de los niños. 

Las aulas de la Escuela de Educación Básica “Augusta Mora de Franco”, en el Nivel 

Preparatoria cuentan con 70 estudiantes, los mismos que tienen como característica el ser 

creativo y participativos al realizar las actividades que la docente propone; sin embargo, 

se ha evidenciado que las docentes no utilizan con frecuencia estrategias novedosas para 

brindar enseñanza. Puesto que, solo se trabaja con un lápiz y hoja, lo cual ocasiona que 

no se logre un desarrollo cognitivo adecuado en el infante, además, no se evidencia la 

estimulación de la conciencia fonológica, lo cual repercutirá dificultades en su lenguaje 

oral. 

Se considera importante el desarrollo de la temática debido a que el cuento infantil brinda 

un impacto positivo en el desarrollo de la conciencia fonológica en niños de 5 a 6 años, 

en la actualidad, debido a la pandemia que conllevó a utilizar la virtualidad como vía para 

continuar con las clases, se generaron nuevos desafíos en la educación entre ellos: la 

interacción directa, la realización de actividades, el aprendizaje guiado, y un sin número 

de dificultades que, en efecto, dejaron vacíos en los estudiantes. Por ello, se considera 

importante la implementación de un programa basado en cuentos infantiles logrando 

potenciar la conciencia fonológica.  

1.1.1 Delimitación del problema 

Dentro de la elaboración de este trabajo de investigación, ha sido imprescindible la 

revisión de estudios anteriores con respecto a las variables: el cuento infantil en el 
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desarrollo de la conciencia fonológica en niños de 5 a 6 años, habiendo seleccionado tres 

tipos: internacional, nacional y regional. Dentro de la categoría internacional se detecta 

el siguiente estudio: 

En una investigación realizada por Gutiérrez y Díez (2018), definen a los conocimientos 

fonológicos como: “La habilidad metalingüística que permite reflexionar sobre el 

lenguaje oral y hace referencia a la habilidad para identificar, segmentar o combinar de 

modo intencional, las unidades subléxicas de las palabras, las sílabas, las unidades 

intrasilábicas y los fonemas” (pag.397).  

Siendo así, se define que los procesos fonológicos forman parte importante dentro del 

nivel inicial, por lo que es la habilidad que permite ser parte de la estructura oral, además 

se debe tener muy en cuenta que los docentes deben tener conocimiento y planificar de 

acuerdo a cada necesidad de los niños, proponiendo actividades en las que se logre utilizar 

los cuentos infantiles permitiendo así el fortalecimiento de la conciencia fonológica en la 

edad temprana del niño.               

Por otra parte, en América Latina en el país de Perú, Gutiérrez et al. (2020), consideran 

que “La conciencia fonológica es cuando el niño se inicia en el aprendizaje de la lectura 

con el propósito de identificar qué habilidades son las más adecuadas para fomentar el 

conocimiento fonológico”. Es por ello que se considera importante incrementar 

estrategias y habilidades basadas en el cuento infantil, para así tratar de ayudar a que el 

infante fortalezca más su ritmo de aprendizaje y tenga un mejor vocabulario teniendo en 

cuenta cada necesidad que tienen los infantes.  

Situándonos a nivel nacional, podemos identificar que los usos de buenas estrategias 

ayudaran de alguna manera al progreso del aprendizaje basado en la conciencia 

fonológica del infante, pasando así a formar parte significativa en su conocimiento, por 

ende (Bravo, 2002), menciona que con ayuda de la interacción social y los buenos niveles 

de aprendizaje están conectados a una mejor adquisición fonología logrando estimular a 

pronunciación y comprensión de los fonemas en los niños.   

La investigación es realizada a través de la observación de las prácticas pre profesionales 

en las aulas de preparatoria en niños de 5 a 6 años, donde se logró observar que los 

infantes se encuentran con un bajo nivel en la conciencia fonológica, ya que al practicar 
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un lenguaje hablado presentan dificultades en él y esto podría ocasionar un desajuste en 

su vida diaria.  

En efecto, es importante destacar que, al observar en los niños dificultades al 

comunicarse, al pronunciar palabras y otras habilidades comunicativas que a esta edad 

deben tener adquiridas es muy preocupante; por lo cual le corresponde al docente adecuar 

estrategias innovadoras que ayuden de forma positiva al desarrollo oral en los niños, 

evitando así frustración, desánimo y que los niños no sientan inseguridad al momento de 

expresarse. 

Es por ello que se plantea una ayuda que intervenga de manera significativa dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje, siendo así se considera que por medio de la 

elaboración de un programa de cuentos infantiles este permita desarrollar la conciencia 

fonológica y que, así mismo, sirva para orientar y ayudar a los docentes en el desempeño 

de su labor. 

1.1.2 Formulación del problema 

1.1.2.1 Problema central 

¿Cómo desarrollar la conciencia fonológica mediante la utilización del cuento infantil 

en niños de 5 a 6 años de edad? 

1.1.2.2 Problemas específicos 

 ¿Cuál es la relación del cuento infantil y la conciencia fonológica en niños de 5 a 

6 años de edad? 

 ¿Qué relación existe entre el acompañamiento del docente con el cuento infantil 

en base a la conciencia fonológica en niños de 5 a 6 años de edad? 

 ¿Cuál es el beneficio de elaborar un programa de cuentos infantiles para el 

fortalecimiento de la conciencia fonológica en niños de 5 a 6 años de edad de 

edad? 

1.1.3 Objetivos de la investigación  

1.1.3.1 Objetivo General 

Desarrollar la conciencia fonológica a través de la utilización del cuento infantil 

en niños de 5 a 6 años de edad. 
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1.1.3.2 Objetivos Específicos 

 Determinar la importancia del cuento infantil y su relación con la conciencia 

fonológica en niños de 5 a 6 años de edad. 

 Identificar los cuentos infantiles interactivos que fortalezcan la conciencia 

fonológica en niños de 5 a 6 años de edad.  

 Implementar un programa basado en cuentos infantiles para fortalecer la 

conciencia fonológica en niños de 5 a 6 años de edad.  

1.2 Justificación 

Luego de realizar un análisis sobre el problema de investigación, se realizaron 

observaciones que permitieron evidenciar la problemática propuesta partiendo de una 

realidad educativa basándose en lo siguiente: los docentes de la institución educativa 

tienen conocimiento del cuento infantil y como este beneficia a los niños, pero se logró 

tener en cuenta que no lo están aplicando como iniciativa para fortalecer el impulso de la 

conciencia fonológica del infante. 

Es importante conocer que la investigación se dirige a docentes y estudiantes, como bien 

se sabe las maestras son las encargadas de brindar la enseñanza al niño en el aula de clase, 

es así que debería indagar y así comenzar a aplicar nuevas estrategias que logren motivar 

al infante a formar parte de este proceso de aprendizaje pasando a ser significativo en su 

vida. 

El estudio se efectuará con el enfoque cuantitativo, donde se podrá valorar a través de una 

serie de parámetros de cada infante los cuales permitirán tener un registro de evolución 

de las habilidades fonológicas que vayan teniendo los niños, tras la implementación del 

recurso didáctico antes mencionado, también se encontraran con beneficios que aportan 

de manera significativa a la enseñanza que está teniendo el niño. 

La propuesta planteada la elaboración de un programa de cuentos infantiles, el cual posee 

una facilidad muy alta teniendo como objetivo desarrollar la conciencia fonológica en los 

niños, ya que, a su vez, les permitirá disfrutar de cuentos variados basados en la realidad 

acompañados de magia, fantasía y llenos de creatividad. 



14 

 

CAPITULO II 

DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

2.1 Enfoques diagnósticos 

2.1.1 Antecedes de la investigación 

Al llevar a cabo la investigación, se considera importante recoger información de 

repositorios digitales los mismos que se basan en los siguientes antecedentes de 

investigaciones realizadas a nivel internacional los cuales serán descritos a continuación. 

La conciencia fonológica se considera importante para desarrollar competencias y 

habilidades en el proceso de enseñanza aprendizaje, por esta razón Flores et al. (2021), 

tiene como propósito en su investigación, conocer cuál es el nivel de conciencia fonología 

predominante en los niños, la población fueron 573 niños, la investigación realizada fue 

básica, nivel descriptivo, y como conclusión se tuvo que  se debe aplicar estrategias de 

estímulo para lograr el desarrollo de destrezas relacionadas con la conciencia antes 

mencionada, al igual que puedan contribuir de manera significativa en el proceso de  

aprendizaje de los niños. 

En la universidad de Perú, los autores Sanabria et al. (2019), se interesaron por realizar 

una investigación en base a los conocimientos fonológicos en estudiantes de educación 

inicial de instituciones peruanas según su estructura familiar, teniendo como objetivo 

general identificar las diferencias existentes en la conciencia fonológica según la 

estructura familiar de los niños en el nivel básico, investigar realizando una estimación 

comparativa descriptiva no empírica, muestra no probabilística conformada por 200 

estudiantes de 4,5,6 años, como conclusión  que se deben trabajar estrategias novedosas 

los cuales permitirán el desarrollo de sus habilidades metalingüísticas.  

Se concluye que en base a la utilización de este recurso como es el cuento infantil trae 

beneficios positivos, ya que genera actitudes comunicativas dentro de la conciencia 

fonológica y comprensión oral, permitiendo que el infante sienta más seguridad al 

expresar sus palabras. 
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Así mismo, fue necesario indagar en repositorios digitales de diferentes universidades 

naciones, en relación al tema de investigación, siendo así estos estudios permiten tener 

más conocimiento acerca de cómo han realizado su trabajo de investigación. 

Según la autora Aguirre (2017), investiga acerca de: “La estrategia del cuento infantil en 

el desarrollo del lenguaje oral en niños de 5 años del distrito de Callería – Pucallpa”, con 

el objetivo transcendental de comprobar la influencia del cuento infantil en el lenguaje, 

de la misma forma, se considera que se debe brindar una atención eficaz en aprendizaje 

de los infantes.  

Por lo que propone el cuento infantil como táctica para trabajar el lenguaje oral del infante 

logrando desarrollar así mismo las conciencias tanto fonológica, sintáctica y semántica, 

siempre y cuando al leer el cuento infantil el narrador sea creativo permitiéndole que el 

infante entienda lo que quiera decir, utilizando un lenguaje claro y expresivo. 

Del mismo modo, Astudillo (2018), en su documento de investigación se basa en 

desarrollo del habla y su impacto en la percepción fonológica en niños y niñas de inicial 

2 del Centro de Educación Inicial Mercedes Noboa, 2018, con el objetivo de fortalecer 

estas áreas para prevenir inconvenientes lecto escritores en su proceso de aprendizaje.  

Así mismo, manifiesta que es necesario trabajar en el desarrollo verbal de los infantes 

para así atender la incidencia que hay dentro de la conciencia fonológica en los niños y 

niñas, así mismo, la autora considera fundamental la implementación de una guía 

pedagógica que sea de ayuda para el maestro presentando actividades de acuerdo a su 

edad y siendo del interés del infante. 

Finalmente, el efecto de un esquema de motivación de la conciencia fonológica en niños 

preescolares: sensibilidad a la rima y a la segmentación con el objetivo de mejorar la 

adquisición de la habilidad lectora. Además, menciona que los programas de estimulación 

reportados en la literatura han sido creados para trabajar con infantes en la etapa escolar, 

y como conclusión se tiene que la utilidad del programa de estimulación resalta la 

importancia de incluir la estimulación de las habilidades de conciencia fonológica en el 

contexto educativo. 
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2.2 Análisis del problema, matrices de consistencia y de Operacionalización de 

variables. 

2.2.1 Matriz de consistencia  

En este apartado se ubica de manera referencial el tema de la investigación, el problema 

principal y específicos, además, de los objetivos que direccionan la investigación y las 

hipótesis. (Ver anexo 1) 

2.2.2 Matriz de Operacionalización de variables 

En esta matriz para la operacionalización de las variables es necesario identificar las 

variables: independiente y dependiente, de tal manera que se la definen para luego, ubicar 

las dimensiones con sus respectivos indicadores, para finalmente seleccionar las técnicas 

e instrumentos que serán aplicadas para dar respuesta a las hipótesis. (Ver anexo 2) 

2.3 Bases teóricas  

2.3.1 El cuento infantil 

El cuento pertenece al género narrativo, se caracteriza por ser una serie simple y lineal 

con escenarios brevemente descritos en el cual los personajes reflejan acciones de manera 

que coincida con la secuencia de eventos. Generalmente es una colección de expresiones 

y actividades con palabras como medio, pero con arte y creatividad (con propósito), la 

intención es lo que da valor creativo a la palabra, cabe señalar, que el cuento en la 

educación infantil centra la atención en las tramas, que son relatos breves en los que se 

alternan personajes que efectúan una acción en un término y en un momento explícitos 

(Talledo, 2019). 

La gramática infantil es apreciada como un segmento importante de la cultura del lenguaje 

y la expresión del pensamiento, brinda a los niños la procedencia de practicar la ética en 

el comportamiento, la estética en la sensibilidad y el estímulo creativo. 
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Utilizar el enunciado para enunciar sentimientos, tradiciones, valores y otras expresiones 

culturales que determinan los rasgos de pueblos y ciudades. Según Mateos (2020), los valores 

de un cuento cambian según la tipología de la narración, ya que pueden ser positivos o 

negativos, sin embargo, menciona que aún se continúa transmitiendo aquellos cuentos 

tradicionales que generan sentimientos, emociones y empatía. 

2.3.1.1 Importancia del cuento infantil 

En muchas aulas observadas el cuento es un recurso más, no se le da la importancia correcta 

que tiene ni se trabaja con él, olvidando en sí los múltiples beneficios que podremos obtener 

al utilizarlo, ayudando al infante de alguna manera a que pueda aumentar su vocabulario a 

través de nuevas palabras trabajando de alguna forma el desarrollo de su lenguaje de la misma 

manera que deje volar su creatividad e imaginación estimulando sus habilidades tanto 

cognitivas como motrices.  

Para Ripalda (2020), menciona que los educadores de la primera infancia necesitan 

capacitación en estrategias significativas y discernimiento de los materiales que se utilizarán 

en el rincón de lectura para reforzar la enseñanza y el aprendizaje de sus educandos. El cuento 

tiene un gran valor educativo para la infancia, ya que permite a los niños expresar 

sentimientos y emociones, y, por otro lado, los vuelve más imaginativos, creativos, pueden 

crear fantasías propias de su edad. 

La utilización de cuentos en las aulas es indispensable para la motivación lectora, además, 

de ser un recurso que aumenta la creatividad, el lenguaje y emociones, así mismo, es 

importante para una formación holística (Rabal et al., 2020). Cabe recalcar, que los cuentos 

infantiles son las motivaciones más relevantes en el período de adquisición de conocimientos 

y una de las formas más efectivas de crear y estimular libros, para esto, es necesario pensar 

en un modelo pedagógico que permitirá la adquisición y consolidación de habilidades 

comunicativas. 

En contraste con lo anterior, Rondón (2018), proporciona algunos aspectos importantes por 

el cual se debe leer cuentos y son. 
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 Desarrollo del estímulo creativo que se genera después de la lectura.  

 La práctica por memorización y por imitación de la secuencia narrativa.  

 La transmisión axiología a través de moralejas y metáforas. 

 El aprendizaje fonológico mediante el hábito de la lectura. 

 Estimulo de la pronunciación. 

 Fomento de la atención y comunicación. 

 Considerar el aprendizaje para crear, diseñar e innovar.  

De este modo, se considera que el cuento infantil es considerado fundamental dentro de un 

aula de clases, ya que es una estrategia educativa utilizada por muchos pedagogos para 

transmitir enseñanzas, al utilizar el cuento se está implementado una nueva forma de enseñar, 

teniendo como objetivo lograr captar la atención del infante y dejar que su imaginación se 

transporte a un mundo lleno de creatividad y fantasía, de la misma manera se podrá transmitir 

valores como el respeto y la igualdad. 

2.3.1.2 El cuento como instrumento educativo 

Se considera al cuento infantil como una herramienta pedagógica de máxima utilidad en las 

aulas de educación inicial, los contenidos llenos de magia y fantasía incitan la curiosidad de 

los más pequeños transportando sus pensamientos en historias maravillosas, otra manera 

sostenible del cuento es la formación de nuevas palabras a su vocabulario, el fortalecimiento 

de valores y la percepción de la realidad.  

Según Leyva y Campos (2019), el cuento es una herramienta de características 

exponenciales, dado a su alto bagaje de contenidos y usos para el aprendizaje ya sea por 

imitación o reflexión, así mismo, reconoce que el cuento es integral por el cual da paso al 

sentido cultural, la comunicación y la axiología. Mediante la utilización del cuento como 

instrumento pedagógico se abren brechas viables hacia la literatura, el acercamiento con seres 

imaginarios, las aventuras y el estímulo predominante sobre los valores humanos.  

En este sentido, Payá y Chamorro (2018), sostienen que los cuentos representan el 

fortalecimiento del carácter y a su vez moldea conductas, dada a la noción de ejemplos y 

valores que constituye la enseñanza-aprendizaje del mismo. La ficción que aborda la trama 
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ejerce un antes y un después en el lector, es decir que, a partir del tema e imágenes en la 

portada del cuento, el lector se formula ideas de como iniciará la narración, del mismo modo, 

una vez concluida con la lectura se plantearán interrogantes generando la comprensión del 

texto.  

De la misma manera Jiménez y Gordo (2014), menciona que los cuentos infantiles son una 

fuente emblemática de saberes, por lo tanto, es una valiosa herramienta de estrategias 

educativas para desarrollar y reforzar las habilidades sociales a través de cuentos que tienen 

un mensaje de valor por su influencia en el desarrollo de la inteligencia de los niños. y 

habilidades como: la reflexión, el análisis, interpretación y formación de criterios.  

El cuento es un instrumento realmente útil para trabajar varios valores educativos, entre los 

cuales se destaca el acercamiento a la realidad, pues, aunque en el espacio de lectura el afecto 

entre el adulto y los infantes cumple un papel muy importante, también proporcionan interés 

por saber, explorar y conocer más del medio que los rodea, así generando el gusto por la 

lectura apareciendo el inicio del conocimiento y guiándolos a buscar la verdad de muchas 

cosas que quizá antes eran solo suposiciones, creando más interrogantes generadas durante 

las experiencias vividas. 

2.3.1.3 El cuento infantil en la vida del niño de 5 a 6 años. 

Sin duda, la infancia es la etapa en la que se proyectan experiencias y cada aventura es un 

recuerdo, los cuentos subyacen metáforas que destacan la simplicidad de un libro, folleto o 

texto, ya que a partir de ilustraciones se generan ideas y acontecimientos secuenciales que 

permiten crear historias. Presentar varias ilustraciones permite la interpretación directa de la 

narración por lo que brinda un espacio de conectividad.  

Según Saldaña y Fajardo (2020), evidenciaron mediante un estudio en diferentes 

instituciones de la provincia del Azuay, que el 54,8% de los educadores utilizaron un máximo 

de 6 cuentos a diferencia de un 9% que uso 20 textos de manera pasiva, es decir, los 

estudiantes asumieron el rol receptivo, sin embargo, en educación inicial y preparatoria se 

puede aplicar actividades lúdicas para potenciar la lectura, no obstante, para ello se requiere 

de la ayuda de la familia para alcanzar la motivación. 
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El aprendizaje de los cuentos como estrategia de enseñanza, se caracteriza a lo largo de la 

etapa infantil por ser trasmitida de generación en generación, una de las principales 

características es el gran significado de los valores que sin duda alguna es parte de la 

motivación de cada estudiante. Imaginar los acontecimientos representa un desenvolvimiento 

reflexivo y, por ende, la imitación narrativa oral y escrita (Sánchez et al., 2020). 

Para los niños de cinco años el cuento es el momento en donde ellos pueden transportarse a 

otro mundo, imaginar lo que está sucediendo, compararlo con algunas experiencias vividas, 

genera reflexión en ellos, ya que en esos momentos ellos se sienten identificados con los 

personajes (Janampa 2018). Mientras los niños van creciendo, las maestras son las 

encargadas de ir seleccionando nuevos cuentos con tramas diferente logrando poco a poco ir 

aumento más palabras a su vocabulario y vivir aventuras que permitirán al niño y niña sentir 

su proceso de crecimiento junto a varios cuentos.  

Según Merino (2017), los niños de cinco años tienen mayor interés por los cuentos de ficción, 

los fantásticos, los cuentos con animales, los cuentos de hadas. Este mismo autor destaca la 

trama simple para que los niños puedan repetirlo, contarlo e interpretarlo del mismo modo, 

para que un cuento sea atractivo ante los ojos del niño, son necesarias las ilustraciones, la 

utilización de paratextos, lluvia de ideas, dramatizaciones, entre otros. De tal manera que se 

asocien la subjetividad protagónica de los cuentos. 

Es así que la lectura de los cuentos se liga a la edad infantil porque cada uno de ellos 

exterioriza su aporte de aprendizaje, teniendo como beneficio que los estudiantes enriquezcan 

su discernimiento, léxico, expresión y fantasía, teniendo como resultado la autoformación y 

el desarrollo integral de cada niño.  Así mismo, el cuento es una pequeña obra de arte ya que 

les permite a los niños experimentar sentimientos y emociones, de igual manera comienzan 

a practicar valores. Permitiendo que sean más imaginativos, creativos, pueden crearse 

fantasías propio de su edad.   

2.3.1.4 Elementos del cuento infantil 

Los elementos de los cuentos permiten que los adultos guíen en la elección de textos literarios 

apropiados que correspondan al tema que desean trabajar con los niños, y se usa un método 
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condensado para guiar la narración con un fuerte enfoque en la atención de los niños 

pequeños de forma estructurada con la finalidad de obtener la atención del lector. Para Rigal 

y Correoso (2019), la sistematización de un cuento presenta la siguiente estructura: 

 Acciones del cuento  

Desde el punto de vista de Aguirre et al. (2022), describe que dentro de las acciones del 

cuento existe una secuencia de hechos en la cual se debe considerar: el lugar o contexto donde 

se realiza la historia, en qué época o tiempo será relatada, cuáles serán los personajes 

principales y secundarios, además de, dividir la trama en eventos para luego darle la 

respectiva solución, en efecto, el escrito cuenta con coherencia, cohesión y elementos 

gramaticales que le dan vida al cuento.  

Definitivamente cada acción es la parte recreacional de la narración, la función que cumple 

dichas acciones es la intención que el autor desea dirigir y qué mensaje puede lograr dentro 

de un contexto mediante acciones que se entrelazan para dar profundidad a una historia, es 

por ello, que se debe tener en cuenta varios aspectos importantes para que el cuento cumpla 

con los estándares lingüísticos literarios,  

 Personajes del cuento 

La fluidez con la que se direcciona un cuento es la caracterización de personajes que dan 

sentido a la historia mediante diálogos, para la coherencia y cohesión de un cuento es 

necesario seguir una guía de hechos que proporcione una narración bien definida que brinde 

al lector esa armonía y sincronización con la lectura. Los personajes principales y secundarios 

dirigen en detalle cada una de las acciones representaciones del cuento.  

Partiendo desde el análisis de Bastidas (2022), indica que, según el escenario y la 

composición de elementos, se detallan la figura de los personajes, expresiones y 

complementos que caracterizan el plano de la historia. Además, señala que el nivel denotativo 

es el contraste estético de la trama, es decir, amplitud, calidez, colores, temperatura, entre 

otros. Por otro lado, indica que en el nivel connotativo está presente la realidad y la naturaleza 

subjetiva de los personajes. 
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Definitivamente, el número y el perfil característico, pueden ser presentados por el autor de 

forma directa o indirecta, manipulando el recurso de la comunicación en los personajes, en 

muchos casos, se debe tener en cuenta muchos puntos importantes como es la conducta y el 

lenguaje de cada uno de los personajes que deben tener coherencia con lo que van a 

representar, así mismo debe existir plena armonía entre el proceder del individuo y su perfil 

humano. 

 Narrador  

Según Benavides (2020), el narrador es quien dirige las acciones del cuento, el cual orienta 

el principio, el desarrollo y el final de la trama, es decir, proyecta la historia a medida que los 

personajes enlazan de manera secuencial la dirección o el propósito de la lectura. En este 

sentido, las diferentes tramas se modelan según el matiz de cada relato. A través del narrador 

se persuadida al lector, de tal manera que le da una proporción vivencial, generando ideas, 

construyendo espacios y convirtiendo lo real en acontecimientos creativos, ficción y un sin 

números de escenarios.  

Hay diversos narradores en el texto del cuento, según el contenido que se va a realizar, un 

ejemplo es si hay un narrador en primera persona, entonces la historia que queremos leer es 

una fantasía subjetiva del protagonista, que cuenta su propia experiencia; y si es omnisciente, 

encontraremos otro sonido más objetivo, puede explicar el sonido visto desde el exterior 

(Morán, 2022). Es así que se debe conocer la trama del cuento para poder elegir los narradores 

que participaran en el mismo, teniendo en cuenta uno de los aspectos importantes como es 

su voz de acuerdo a la escena representativa. 

 Ambiente o contexto 

Es la parte donde surgen los conflictos y se desarrollan los hechos más importantes, además, 

del lugar físico y el tiempo en que se desarrolla la acción, correspondiente al medio 

geográfico por el que transita el personaje. Generalmente, los relatos reducen ambientes y 

los esquematizan en líneas generales, en otras palabras, es el elemento más importante de la 

historia que incorpora el tiempo, el espacio, los antecedentes sociales o políticos, y permite 
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localizar la historia para comprender mejor la trama y el desarrollo de los personajes (Martín 

y Velásquez, 2017). 

 Desenlace 

Es la sección donde se suele dar el clímax, la resolución de la historia y el final de la historia, 

e incluso los textos abiertos pueden tener o no un final feliz. Un buen conocimiento del final 

de la historia es importante para que el mensaje sea efectivo para los más pequeños, 

sorprendiendo y llamando la atención, y giros inesperados en la trama que son importantes 

para que la historia llegue al destinatario del texto. 

El aporte investigativo de Gamboa (2018), demuestra mediante porcentajes que el desenlace 

de los cuentos finaliza en un 11,11% en algún problema, 8,33% en un resultado negativo, 

5,56% en un final mezclado o controversia y el 50% de los cuentos finalizan de manera 

positiva, a lo que hace referencia que no todos los finales son felices ya que existe una 

diversidad de pensamientos y mensajes que desean proyectar los autores.   

Definitivamente, los cuentos son un cúmulo de acontecimientos que abarcan historias 

extraordinarias y el final del cuento es la magia que plantea situaciones reales dentro de un 

mundo ficticio. 

2.3.1.5 Clasificación del cuento infantil 

El cuento recopila un sin número de acontecimientos, estos sucesos narrativos según 

Molina (2008), se transmiten en diferentes clasificaciones ya que a través de las diferentes 

temáticas se puede destacar diferentes criterios, los cuales se describen a continuación: 

 Cuentos realistas:  

Estas historias reflejan la observación directa de la vida en varias formas: psicológica, 

religiosa, humorística, satírica, social, filosófica, histórica, novelesca o regionalista. (Arce, 

2016). Esto quiere decir que dentro de estos cuentos se encuentran eventos mágicos o 

fantásticos, tampoco se incluyen sucesos míticos, monstruosos, de ciencia ficción, o de 

cualquier índole que pueda salirse de los márgenes de la realidad.  
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Estos cuentos se ubican dentro de un marco de espacio y tiempo creíble, fácilmente 

identificable, los cuales generalmente son tomados de la vida real, como los pueblos 

ciudades, países y lugares que cualquier individuo podría visitar. 

 Cuentos maravillosos:  

De acuerdo con Guerrero (2016), dentro de estos cuentos los personajes no existen 

en el mundo real, sin embargo, se les percibe como si fuesen normales durante la narración, 

algunos ejemplos de estos personajes son los dragones, las brujas, las princesas, las hadas, y 

en general todos los animales que pueden hablar. Esto quiere decir que son cuentos que 

logran que el infante estimule su imaginación y creatividad transportándolo a un mundo 

diferente.  

El implementar estos cuentos dentro de las aulas educativas es muy efectivo, ya que 

los niños a través de sus imágenes podrán comprender de que se trata el cuento, así mismo 

una característica importante es estos cuentos es que empiezan con palabras mágicas como 

“había una vez” o “erase una vez”, al nosotros empezar así estimularemos el cerebro del 

infante ya que se le vienen muchas ideas a la cabeza. 

 Cuentos fantásticos:  

Se engloban dentro de los cuentos literarios, pero muchos opinan que también pueden 

ser cuentos populares (Zbudilová, 2007). Esto quiere decir que estos cuentos se basan en algo 

inventado donde aparece la magia, la hechicería y el que los personajes tengan poderes. Estos 

tipos de cuentos son caracterizadores por incluir un elemento atípico o anormal, dentro de 

estas historias que tiene apariencia de ser real. 

A veces logran incluir algunos cuentos del tipo de ciencia ficción, siendo así que al 

momento de leer estos cuentos la audiencia puede llegar a pesar que se trata de eventos reales, 

sin embargo, todos los sucesos que tienen lugar dentro de estas narraciones son producto de 

la imaginación el autor a través de la imaginación del personaje, eventos sobrenaturales y 

sucesos que generar incertidumbre en el lector hasta que un desenlace tiene lugar dentro de 

la historia. 
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 Cuentos de hadas:  

Son populares por naturaleza, y se caracterizan por elementos mágicos e imaginarios 

y presentan de manera breve y conciso varios problemas existenciales, tales como: la soledad, 

el amor y la muerte (Vaca, 2017). Estos cuentos son caracterizados por que dentro de ellos 

se predomina la magia y los sucesos son fantásticos, usualmente los personajes que participan 

dentro del son de carácter diferente aquí se puede encontrar: hadas, caballeros, princesas, 

entre otros. 

Las personas que son encontrados dentro de estos cuentos tienen un tiempo de 

influencia la cual puede ser positiva como negativa dentro de la trama, el público de estos 

cuentos es mucho más común en el área infantil. 

2.3.2 Conciencia Fonológica 

Es la habilidad metalingüística que forma parte del lenguaje, que permite la comprensión de 

las palabras, permite dividirla en sílabas y estás a su vez, en fonemas, es decir, que la 

conciencia fonológica hace referencia a la importancia que tiene la estructura del sonido del 

lenguaje, la cual es una habilidad de pensar, comparar y manipular los sonidos de las palabras 

las cuales permiten entender palabras, logrando sepáralas en silabas y fonemas. 

Desde la perspectiva teórica de varios autores Agudelo et al. (2020), señala que el desarrollo 

del lenguaje ontogénico concuerda con el desarrollo de las diferentes etapas del ser humano, 

es decir, desde que nace hasta los siete años por el cual hace énfasis en que los niños crecen 

de manera gradual por lo que no se puede actuar en contra de la cronología prevista. Sin 

embargo, Arboleda et al. (2021), en su estudio recalca que la conciencia fonológica es 

progresiva, los niños y niñas tienen diferentes habilidades metalingüísticas, a diferencia que 

el desarrollo de las niñas resultó un poco más favorable.  

El rol de la conciencia fonológica se centra en la manipulación de sonidos, esta destreza 

dentro de las aulas es conocido como lenguaje oral, a inicios de la edad infantil constituye un 

componente importante ya que es la edad en la que se aprende mediante silabas la formación 

de palabras y por lo consiguiente oraciones. Según Loría (2020), considera que la conciencia 

fonológica es un prerrequisito para sustentar las bases del conocimiento hacia la lectura.  
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Ante todo, se puede decir que además de la simple generación y asociación de los sonidos 

del lenguaje, incluso determinando cómo comienza, cómo termina, en qué se parecen, el 

significado se transforma a través del cambio de fonemas, o sílabas, entre letras. 

2.3.2.1 Importancia de la conciencia fonológica 

Es importante desarrollar en edades tempranas la conciencia fonológica porque es una vía 

para que el niño pueda de esta manera reconocer sonidos identificando los fonemas de una 

palabra que al unirlos pueden formar palabras nuevas; fortaleciendo la comprensión del 

lenguaje donde irán aprendiendo a combinar palabras permitiéndoles comunicarse con sus 

compañeros en preescolar posibilitando el manejo de habilidades lingüísticas, debemos tener 

presente que desde el vientre materno va asimilando y reconociendo sonidos que serán 

patrones de reconocimiento que serán de gran ayuda durante su niñez. 

Componer palabras a través de fonemas es un aprendizaje muy certero y significativo a largo 

plazo, la compresión de grafemas y fonemas intuyen en la escritura, por lo que comprender 

el sistema funcional de sonidos y letras, representan habilidades en diferentes niveles 

(Gutiérrez y Díez, 2018). Poseer habilidades fonológicas personifican las capacidades 

lingüísticas que generalmente se las conoce mediante unidades: silábicas, intrasilábicas y 

fonemas. El complemento oral y escrito conllevan al aprendizaje de la escritura, sin embargo, 

requieren de diferentes mecanismos de enseñanza.  

2.3.2.2 Beneficios de la conciencia fonológica 

El aporte investigativo de Muñoz y Monzalve (2020), indica que los beneficios se dan en la 

adquisición de conocimientos en lectoescritura a largo plazo. Cabe recalcar, que uno de los 

factores influyentes es la capacidad de reconocer y hacer uso de las unidades del lenguaje 

oral, así también la identificación y la producción de rimas orales, las silabas y las rimas 

iniciales. En efecto, se considera una capacidad para pensar, distinguir y seleccionar fonemas, 

siendo consciente de su calidad sonora, teniendo así un aprendizaje significativo en la vida 

de cada niño, estimulando esta conciencia con diferentes estrategias.  

Además, de obtener un vocabulario fluido, manejar el mensaje verbal e inclusive aprender 

idiomas nuevos a través de la lingüística (Flores et al., 2021). Así, esta percepción mejora el 
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rendimiento lector en la infancia y posteriormente en la escuela primaria, tanto en los niños 

que están progresando adecuadamente como en los alumnos con riesgo de dificultades 

lectoras específicas durante su proceso de enseñanza y aprendizaje. 

2.3.2.3 Actividades para desarrollar la conciencia fonológica 

Desde la percepción constructivista Flores et al. (2021), menciona que mediante las 

actividades autónomas se reconoce la oralidad de las palabras, se identifica aquellas rimas de 

los textos, por lo que es importante haber obtenido la habilidad de identificación de fonemas, 

cabe resaltar, la satisfacción de los resultados, sin embargo, para alcanzar un aprendizaje 

debe ser debidamente guiada.  

Es fundamental estimular la conciencia fonológica desde los 3 o 4 años en adelante, por ello, 

se puede decir que el trabajo y estimulación de la conciencia fonológica debe comenzar en 

la etapa de Educación Infantil, son cada vez más los maestros que incluyen en esta etapa 

programas y actividades de reflexión y toma de conciencia sobre el propio lenguaje, el 

aprendizaje de la lectoescritura está directamente relacionado con el desarrollo de habilidades 

meta fonológicas (Piñas et al., 2020).  

Por esto, es necesario la realización de actividades que permitan a los alumnos ser conscientes 

de los diferentes elementos que estructuran el habla y la relación con su representación 

escrita. 

Se aconseja que la conciencia fonológica se desarrolle y trabaje mediante las siguientes 

actividades: 

 La caja de los sonidos: Se podrá utilizar una caja cualquiera la cual se podrá convertir 

en una caja mágica en la cual se guardan letras, objetos, palabras o imágenes, que 

ayudan de manera positiva al desarrollo de la lengua del infante.  

 El rey manda: Este juego consiste en hacer lo que el rey, si se dice “El Rey dice que 

des palmadas” los niños darán palmadas, este es una actividad para trabajar la escucha 

activa de los niños, siendo así se podrán hacer variedad de actividades para así lograr 

que el infante aprenda y se divierta  
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 Juego con las adivinanzas: Los juegos de adivinanzas como “Veo veo” pueden 

emplearse para practicas habilidades fonológicas, practicando los sonidos iniciales se 

puede intentar “veo veo, algo rojo que empieza con /s/. 

 Las rimas: Los cazadores de rimas, trata acerca de buscar rimas que se presentan en 

pictogramas y deberán unir aquellos que rimas (esta actividad se la puede hacer de 

forma individual o grupal). 

2.3.2.4 Niveles de la conciencia fonológica 

A inicios de la década de los noventa Treiman (1991) propuso un patrón graduado sobre la 

obtención de conciencia fonológica, misma que ha sido utilizada hasta la actualidad por su 

alto valor de aprendizaje, es por ello que Loría (2020), resalta estos niveles y los clasifica de 

la siguiente manera: 

 Nivel o conciencia silábica: 

Según Piñas et al. (2020), este apartado concierne al reconocimiento de silabas y como estas 

conforman palabras, si bien es cierto, el aprendizaje sonoro es más perceptible, cada sílaba 

es un sonido diferente y al compactarlas definen nuevas palabras. Es decir, que surge el 

análisis, la descomposición y modificación de palabras en silabas conformadas por vocales 

y consonantes, que, al complementarlas con otras, se obtienen significados distintos. Para 

Rosero et al. (2020), consideran este nivel como el método principal para la enseñanza-

aprendizaje de la lectura, el cual aumenta la complejidad de enseñanza iniciando desde las 

vocales, abecedario, orden de sílabas, palabras, hasta lograr la lectura y consiste en lo 

siguiente: 

- Aprendizaje de la escritura y lectura de vocales. 

- Pronunciación de consonantes. 

- Pronunciación de sílabas (consonante más vocal). 

- Pronunciación de sílabas inversas.  

- Combinación de dos a más sílabas para formar la palabra. 

- Utilización de las palabras para formar oraciones. 

- Aprender y reconocer diptongos, triptongos, palabras complejas.  
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- Utilización de diferentes tipos de lectura.  

 Nivel o conciencia intrasilábicas:   

Este nivel hace referencia a la habilidad de segmentación de sílabas, es decir, el sonido de la 

consonante que se encuentra al comienzo de cada sílaba y la rima, las cueles se fragmentan 

en onset, núcleo vocálico y coda (Gutiérrez y Díez, 2018). Es decir que esta habilidad permite 

disgregar la sílaba en sus diferentes componentes y operar con ellos, la manifestación de este 

tipo de conciencia permite que el niño varíe el impulso de la rima, en otras palabras, el sonido 

de la consonante inicial.   

 Nivel o conciencia fonémica:  

Es la destreza para decodificar y aprender palabras, incluye el desarrollo de la recepción de 

sonidos y símbolos fonéticos, ya sean rimas o combinaciones silábicas que desarrollen 

fluidez en el lector (Piñas et al., 2020). Esta destreza enfoca el funcionamiento del lenguaje 

oral el cual define la destreza de reconocer y manipular los sonidos (vocálicos-consonánticos: 

es posible escuchar e identificar, omitir, añadir, y segmentar los fonemas). 

2.3.2.5 Fases para trabajar la conciencia fonológica 

Según Quilca (2017), para trabajar la conciencia fonológica en niños de educación inicial, 

logrando un aprendizaje significativo y duradero, existen tres fases importantes: 

 Fase de imitación:  

Se trata de copiar o interpretar los comportamientos realizados por un modelo. Durante esta 

etapa el niño puede imitar todo lo que observa en su entorno, logra captar diferentes 

conductas que se dan en casa o en la escuela, el niño tiende a imitar las conductas ocupaciones 

de los padres o familiares, incluso imitando los gestos y palabras de su maestro (Quilca, 

2017).  Por lo tanto, se debe tener en cuenta que los niños que ingresan a la escuela ya saben 

hablar, por lo tanto, en el proceso de desarrollo de la conciencia fonológica, tienen la 

capacidad de imitar los sonidos propuestos por el maestro de acuerdo con el conocimiento 

que posee. 
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 Fase de reproducción:  

Consiste en repetir actividades y seguir las instrucciones de un modelo, para que los niños 

asimilen la información. Durante esta etapa el niño ha reconstruido palabras de la lengua 

hablada en relación a los fonemas sugeridos por el docente durante el curso, teniendo en 

cuenta la edad del niño y lo que el niño puede enseñar. 

 Fase de producción:  

Según Sánchez (2019), para la producción de textos escrito se debe conllevar una selección 

se estrategias que cuyo objetivo den paso a la labor del contenido, la elaboración de textos 

aporta al desarrollo cognitivo, esta concepción didáctica expresa, comprende, procesa y 

produce elementos que se derivan de la gramática según la etapa del niño. Por otro lado, 

Aguirre et al. (2022), señala que para la producción textual se debe considerar el manejo 

secuencial por fases, a lo que se refiere, es que cada fase argumenta un proceso claro para 

edificar de manera coherente la producción de textos, los cuales empiezan desde la fase 

diagnóstico, por lo consiguiente la fase del acompañamiento pedagógico para finalmente la 

producción individual.  

La etapa de producción es cuando el estudiante produce su propio trabajo, según los autores, 

es el dominio de la redacción por el cual los estudiantes serán cocientes del trabajo que están 

realizando.  De esta manera en el desarrollo de la conciencia fonológica los niños ya 

identifican y producen fonemas que conforman palabras. 

2.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE DIAGNÓSTICO. 

2.4.1 Nivel de investigación 

Dentro del contexto educativo toda investigación debe tener una base diagnóstica, debido a 

que dirige nuestro objeto de estudio hacia un campo más real, permitiéndole al investigador 

recopilar de manera objetiva la información orientada hacia el suceso a investigar, dejando 

de lado lo subjetivo ejerciendo un proceso investigativo riguroso y de índole científica. 

En el proceso de diagnóstico de la investigación planteada, tiene como fin de desarrollar la 

conciencia fonológica por medio del cuento infantil en niños de 5 a 6 años, en base a teorías 



31 

 

recopiladas de diferentes artículos científicos para contrastar distintos puntos de vista y 

brindar un mayor análisis sobre el problema planteado. 

Se debe recalcar que al presentar dificultades en el lenguaje oral del infante puede afectar al 

rendimiento escolar dentro de los procesos educativos y, por ende, no desarrolla las destrezas 

planificadas. Por tal razón las docentes parvularios deben tener conocimiento acerca del 

desarrollo de las conciencias dentro del lenguaje del infante, y si así en caso de tener algún 

infante con esta necesidad implementar estrategias para motivar y favorecer su proceso de 

desarrollo. 

2.4.2 Diseño de investigación. 

De acuerdo a el tipo de investigación se determinó la secuencia del proceso del estudio y el 

programa que se aplicara en el presente proyecto, las técnicas y métodos que se utilizaran, 

además, se constituye todo el enfoque de investigación el cual será capaz de influenciar 

durante la aplicación de instrumentos y consecuente la forma en la que se analizan los datos 

que se han recopilado. Así mismo, en lo que respecta a los instrumentos que se aplican 

durante la investigación se establecerá un paso significativo en la metodología, por que 

determina el enfoque del mismo.  

El tipo de estudio que se utilizó dentro de esta investigación es descriptivo: porque me apoyo 

en la medición de dos variables con el fin de establecer características que afectan al 

problema de estudio para lo cual se necesita la validación de instrumentos: al igual que se 

utiliza un estudio correlacional ya que planteo una propuesta como solución al problema 

educativo el cual fue identificado durante las practicas preprofesionales.  

De acuerdo con Guevara et al. (2020), la investigación descriptiva tiene como objetivo 

describir ciertas características básicas de conjuntos homogéneos, también de fenómenos, 

utilizando criterios estructurados para establecer la organización o el comportamiento de los 

fenómenos que se estudian, suministrando la búsqueda sistemática y comparable con otras 

fuentes. (pág. 2). En la investigación descriptiva, el investigador está en la capacidad de 

cumplir el rol entre ser un observador. 
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De acuerdo con el objetivo de la investigación que está previsto, “Desarrollar la conciencia 

fonológica a través de un programa basado en cuentos infantiles en niños de 5 a 6 años en la 

institución “Augusta Mora de Franco” en la ciudad de Machala, en el periodo 2022”, el 

estudio se enmarca en una investigación descriptivo-correlacional, debido a que su objetivo 

es dar una medición en el grado de relación que puede existir entre dos o más variables, 

midiendo cada una de ellas para luego cuantificarlas y analizar su vínculo, las cuales se 

encuentran sujetas en hipótesis sometidas a pruebas (Espinoza, 2015). 

2.4.3 Población y muestra 

Para Ventura (2017), “La población es un conjunto de elementos que contienen ciertas 

características que se pretenden estudiar”, esto quiere decir que la población permitirá 

conocer diferentes elementos dentro del estudio y así presentar la realidad que ya existe la 

cual se válida a través de la investigación. Por otro lado, la muestra de la población, esta 

puede ser definida como un su grupo de la población, para la selección de la muestra, en 

primer lugar, se debe delimitar las características de esta población.  

En este caso, dentro del proceso de investigación que se está llevando acabado dentro de la 

instrucción educativa cuenta con el nivel de preparatoria, en el cual se toma en cuenta los 

siguientes participantes: La población del objeto de estudio está representada por niños y 

niñas en el nivel preparatoria paralelo A, en la Ciudad de Machala dentro de la Provincia El 

Oro, en la cual se encuentra un total de 30 niños y 2 docentes dándonos un total de 32 

personas.  

Tabla 1 Población y muestra 

Población Frecuencia Instrumentos 

Niños 30 
Guía de observación 

Observación no participativa. 

Docentes 2 

Formulario de preguntas 

cerradas 

Entrevista 

Total                     32 
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Dentro de este proceso formativo el infante posee diferentes características enfocadas en el 

desarrollo infantil, lo que se pretende al realizar esta investigación es trabajar en el área del 

lenguaje con el infante, donde se le permita que él conozca y logre manipular sus habilidades 

lingüísticas en la conciencia fonológica. 

Así mismo esta le ayudará a tener una mejor relación con quienes se encuentran en su 

alrededor. En la actualidad nos encontramos con muchas necesidades educativas dentro de 

los procesos educativos, es por ello que los profesionales que impartirán la enseñanza 

deberán ser capaces de brindar un aprendizaje significativo potenciando el desarrollo de 

habilidades y destrezas de los infantes. 

 2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Las técnicas de recolección de datos las cuales son basadas en un enfoque metodológico, 

para esta investigación se implementó la tenia de la observación la cual permitirá contrastar 

el comportamiento de el o los sujetos los cuales se pretende analizar dentro de un enfoque 

cuantitativo o cualitativo, cabe recalcar que la investigación es una observación no 

participativa, donde el investigador no infiere en ese momento solo será observador.  

Como tal, la técnica de observación no participativa es una técnica en la que el investigador 

se dedica únicamente a observar y recopilar información sobre el tema o temas que se están 

estudiando sin participar en ellos (Sánchez et al., 2018). Por otro lado, la entrevista estructura 

con preguntas cerradas, es la cual el entrevistado deberá responder de forma precisa cada 

pregunta hecha por el investigador, es así que cuando el investigador está elaborando la 

entrevista, él debe tener en cuenta que las preguntas deben ser claras y concisas para que el 

entrevistado no vaya a sentir confusión en ningún momento.  

Se considera importante recalcar que en dentro de una investigación la técnica y el 

instrumento no solo permite obtener información, es más nos permite validar la información, 

es así que como instrumentos se utilizara una guía de observación y un cuestionario los cuales 

permitirán recopilar datos, analizar y llegar a una posible solución.  
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CAPITULO III 

PROPUESTA INTEGRADORA 

3.1 Introducción 

Al analizar acerca del tema de las dificultades en el desarrollo de la conciencia fonológica en 

niños; es bastante preocupante que exista este problema que realmente inquieta a nivel 

lingüístico de los niños y niñas ya que, según las investigaciones realizadas para el diseño 

del proyecto, la problemática puede persistir a largo plazo.  

En la actualidad se ha podido evidenciar a lo largo del proceso de investigación a nivel 

nacional y local que existe dicha dificultad es por ello que la investigación se ha centrado 

específicamente en la ciudad de Machala en la escuela “Augusta Mora de Franco” en indagar 

acerca de la dificultad en la conciencia fonológica en los niños de preparatoria a través de la 

utilización del cuento infantil.  

Para lograr tener en claro la dificultad en el desarrollo de la conciencia fonológica según la 

técnica de la observación en las aulas de clase, se considera importante implementar un 

programa de cuentos infantiles, el cual influirá de manera positiva logrando potenciar la 

conciencia fonológica y aportando a un aprendizaje significativo, donde el infante aprenda 

desde una simple producción, asociación de los sonidos del habla hasta que involucre el inicio 

y el final de cada palabra, este programa será brindado a los docentes para que tengan una 

clase diferente, logrando motivar a sus infantes y solucionando una gran parte de su 

dificultad. 

En este capítulo encontramos el procesamiento y análisis de datos los cuales están basados 

en la información recolectada a través de la aplicación de instrumentos los cuales fueron 

direccionados a los niños y docentes de preparatoria paralelo A y B, en donde se recabo 

información importante y se estableció un diagnostico que permite instrumentar y capacitar 

de forma integral. 

Además, este programa basado en cuentos infantiles será socializado con la directora y 

profesoras de la institución educativa, esta propuesta servirá dentro del proceso de enseñanza 
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– aprendizaje, se encontrará detallada con su objetivo general y específicos, así mismo, tiene 

una fase de implementación, construcción y socialización tomando muy en cuenta los 

recursos logísticos que serán aplicados en la misma.  (Ver anexo 7) 

3.2 Procesamiento y análisis de datos  

3.2.1 Análisis de Información Estadística: Guía de observación no participativa aplicada a 

los estudiantes.  

Se aplicó una guía de observación no participativa a los niños de la escuela “Augusta Mora 

de Franco” en las aulas de preparatoria A y B, es importante señalar que se tomó una muestra 

de cada aula de clase, de acuerdo a lo observado algunos infantes presentaron un desinterés 

mínimo, pero otros en cambio eran muy animados al realizar actividades durante las clases.  

Tabla 2 Resultados de la guía de Observación 

INDICADORES Siempre A Veces Nunca Total 

El Cuento Infantil F % F % F % F % 

1 

Comprenden el cuento 

infantil de manera 

rápida y eficaz. 

27 90% 2 6,67% 1 3,33% 30 100% 

2 

Presentan desinterés al 

tener contacto con el 

cuento infantil. 

2 6,67% 4 13,33% 24 80% 30 100% 

3 

Requieren que el 

docente repita en varias 

ocasiones la misma 

palabra. 

7 23,33% 9 30% 14 46,67% 30 100% 

4 

Presentan motivación al 

momento que la 

docente les lee un 

cuento infantil. 

22 73,33% 5 16,67% 3 10% 30 100% 

5 

Presentan frustración si 

no entienden una 

palabra. 

8 26,67% 5 16,67% 17 56,67% 30 100% 
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6 

Poseen un amplio 

vocabulario al 

momento de brindar 

ideas o dialogar con sus 

pares. 

17 56,67% 7 23,33% 6 20% 30 100% 

7 

Realizan las actividades 

de manera autónoma 

sin necesidad de tener 

un apoyo permanente. 

22 73,33% 5 16,66% 3 10% 30 100% 

8 

Se divierten al 

participar en 

dramatizaciones del 

cuento infantil 

18 60% 16 33,33% 2 6,67% 30 100% 

9 

Mantienen su atención 

todo el tiempo que 

requiere el cuento 

infantil 

20 60% 9 33,33% 1 6,67% 30 100% 

CONCIENCIA FONOLÓGICA 

10 

Reconocen el sonido 

principal de palabras 

sencillas. 

15 50% 10 33,33% 5 16,67% 30 100% 

11 

Capaces de añadir 

nuevas palabras o una 

frase. 

16 33,33% 2 6,67% 18 60% 30 100% 

12 

Logran identificar el 

número de palabras que 

componen una frase 

sencilla. 

10 33,33% 5 16,67% 15 50% 30 100% 

13 

Capaces de realizar 

rimas con imágenes de 

objetos sencillos. 

11 36,67% 7 23,33% 12 40% 30 100% 

14 
Identifican el sonido 

final de la palabra. 
15 50% 8 26,67% 7 23,33% 30 100% 

FUENTE:  Guía de Observación a estudiantes de 5 a 6 años. 
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De acuerdo a la recolección de datos sobre la aplicación de instrumentos en la institución 

“Augusta Mora de Franco” en el nivel preparatoria, donde se evidencio que los infantes 

logran comprender lo que es el cuento infantil y que al momento que la docente se los 

presenta ellos demuestran ánimo, motivación, felicidad; Mientras que un mínimo porcentaje 

es lo contrario, esto puede ser por ciertas adversidades secundarias que se dan dentro del aula 

de clase. 

Además, se logró observar en ciertas clases a algunos alumnos que olvidaban ciertos 

contenidos y la docente debía repetir para que fuesen comprendidas sin problemas es así que 

al pasar esto los infantes que presentaban este inconveniente demuestran frustración, lo cual 

provoca llanto y no querer trabajar durante las clases, pero en su mayoría hay niños sin 

problemas; pero también se evidencio alumnos que con una sola que vez que la maestra 

hablaba ellos entendían con claridad lo que les quería decir. 

Así mismo, se evidencio que dentro del aula nos encontramos con alumnos se presentan 

entusiasmados al conocer una nueva historia escrita en un cuento infantil, pero por otro lado 

una pequeña cantidad de infantes se sienten desmotivados por circunstancias desconocidas, 

por lo cual se considera trabajar más con ellos la parte emocional.   

Por otro lado, la mayoría de niños no tienen problemas al dialogar o expresar alguna idea y 

les gusta integrarse en diferentes actividades variadas propuestas por la maestra y realizan de 

manera autónoma tareas sin dificultes ni problemas, pero también hay alumnos que tienen 

esta dificultad con los que las maestras trabajan un poco más. De acuerdo con un indicador 

algunos infantes identifican los sonidos principales de las palabras, mientras que en su 

mayoría la otra parte de infantes no presentan problemas al reconocer sonidos; es por ello, 

que se considera que se debe trabajar un poco más y lograr incentivar al infante. 

Continuando con la importancia que tiene la conciencia fonológica de acuerdo a esta edad, 

se evidencio que en su mayoría los infantes no logran añadir palabras nuevas cuando están 

dialogando o dando un mensaje, pero también se evidencia que un porcentaje considerable 

de niños que, si lo pueden hacer; así mismo hay niño que ya están en proceso de aprendizaje 

significativo, en el cual la maestra está enseñándoles mucho y está tratando de fortalecer más 

su conciencia fonológica.  
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Por último, en su mayoría los alumnos logran identificar el sonido final de una palabra 

sencilla, pero otros presentan esta dificultad en la cual se debe ir trabajando para que el niño 

obtenga un buen proceso de enseñanza- aprendizaje.  

3.2.2 Análisis de la información estadística: Entrevista aplicada a docentes 

Se empleó una entrevista a los docentes de la escuela “Augusta Mora de Franco” a docentes 

del nivel de preparatoria, es importante justificar que en este caso la muestra es solo de dos 

participantes, no obstante, la predisposición de las educadoras fue notable, gracias a ello se 

logró obtener los siguientes resultados. 

Gráfica 1: Conocimiento acerca del cuento infantiles 

 

 
Fuente: Investigación directa  

De acuerdo a los resultados obtenidos las dos maestras entrevistadas, es decir, el 100% de la 

muestra coincidieron al respondernos que tienen conocimientos importantes acerca de lo que 

es el cuento infantil donde explican que es un recurso didáctico que ayuda a los niños a 

expresarse y relacionarse con sus pares.  



39 

 

Gráfica2: Conoce usted sobre que es la conciencia fonológica 

 

Fuente: Investigación directa 

De acuerdo a esta pregunta se obtuvo como resultado que la muestra en su totalidad conoce 

acerca de lo que es la conciencia fonológica y hay veces que realizan actividades acerca de 

esta temática dentro del aula de clase.  

Gráfica 3: Incluye los cuentos infantiles como estrategia pedagógica en el aprendizaje de los niños 

para el desarrollo de la conciencia fonológica. 

 

Fuente: Investigación directa 

Al respecto, de esta pregunta las docentes concuerdan que si incluyen los cuentos infantiles 

dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje, pero lo hacen de vez en cuando y así van 

desarrollando la conciencia fonológica del infante. 
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 Gráfica 4: El cuento infantiles es una herramienta pedagógica para el desarrollo educativo de los 

infantes. 

 

Fuente: Investigación directa 

La totalidad de la muestra manifestaron que el cuento infantil es una herramienta pedagógica 

de suma importancia para el desarrollo educativo de los infantes dentro de su proceso de 

enseñanza - aprendizaje.  

Gráfica 5: Comprensión del cuento infantil. 

 

Fuente: Investigación directa 

 

De acuerdo a esta pregunta una docente manifiesta en su totalidad que sus estudiantes 

siempre comprenden un cuento infantil, mientras que la otra parte de la muestra responde a 

que a veces porque no todos logran comprender, pero ella trabaja más con los infantes que 

tienen ciertas distracciones.  
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 Gráfica 6: Material que utiliza los estudiantes para leer cuentos infantiles. 

 

Fuente: Investigación directa 

Los resultados de esta pregunta, arrojan como resultado que una 50% de la muestra utiliza 

pictogramas durante sus clases para leerles un cuento infantil a los niños de su aula, mientras 

el otro 50 % manifiesta que utiliza diferentes tipos de recursos entre ellos tarjetas, imágenes, 

títeres, marionetas de dedos, pictogramas logrando así que sus alumnos capten lo que quiere 

decir el cuento del que les está hablando.  

Gráfica 7: Entusiasmo para leer cuentos infantiles. 

 

Fuente: Investigación directa 

Nuevamente el total de la muestra encajan con su respuesta manifestando que sus alumnos 

demuestran felicidad, motivación al momento que ellas como docentes les están leyendo un 

cuento infantil y los hacen participar.  
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Gráfica 8: Es necesario utilizar los niveles de la conciencia fonológica durante el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

 

Fuente: Investigación directa 

La totalidad de la muestra manifestaron que es muy importante incluir y utilizar los niveles 

de la conciencia fonológica dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje, logrando que el 

infante tenga un aprendizaje significativo y mejore sus habilidades fonológicas.  

Gráfica 9: Los cuentos infantiles son indispensable para describir acciones y expresar opiniones 

 

Fuente: Investigación directa 

De acuerdo a esta pregunta en su totalidad la muestra nos indica que, si se considera que los 

cuentos infantiles son indispensables dentro del proceso de enseñanza, logrando que los 

infantes describan acciones y expresen opiniones.  
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Gráfica 10: El cuento infantil permite que el estudiante pueda expresar sus gustos y disgustos 

 

Fuente: Investigación directa 

Al respecto con esta pregunta, el 100 % de la muestra entrevistada manifestaron en su 

totalidad que si consideran importante que el cuento infantil permite que el infante tenga 

confianza y seguridad de poder expresar sus gustos y disgustos en cualquier momento.  

Gráfica 11: Frecuencia que utiliza el cuento infantil durante las clases. 

 

Fuente: Investigación directa 

En su totalidad la muestra responde a que hay momentos donde se utiliza el cuento infantil 

para impartir clase, no es constante, pero si hacen utilización del mismo dentro de las clases.  
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Gráfica 12: Realiza actividades variadas para trabajar la conciencia fonológica 

 

Fuente: Investigación directa 

Dentro de esta pregunta el 50% de la muestra manifiesta que siempre realiza actividades 

variadas para trabajar la conciencia fonológica de sus alumnos, mientras el otro 50% indico 

que, si pone en práctica diferentes actividades, pero ella toma en cuenta que todos sus 

alumnos aprendan.  

Gráfica 13: Las fases para trabajar la conciencia fonológica 

 

Fuente: Investigación directa 

Al respecto de esta pregunta, el 50% de la muestra manifestó que la opción correcta era la 

tercera alternativa mostrando un poquito de inseguridad en su respuesta, mientras el otro 

50%de la muestra no presento problema al indicar la opción correcta.  



45 

 

 Gráfica 14: Al haber atravesado una pandemia esto afecto al proceso de enseñanza – aprendizaje 

del infante 

 

Fuente: Investigación directa 

En su totalidad las dos maestras manifiestan que al haber atravesado una pandemia esto 

afecto dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje de los infantes, pero así mismo indican 

que ellas han tratado de ayudar en lo que pueden, y piden muy oportunas ayudas de los padres 

de familia para así trabajar juntos dentro de este proceso.  

3.3 Descripción de la propuesta 

Para realizar esta propuesta de capacitación a los docentes de educación inicial del subnivel 

preparatoria de la Escuela de Educación Básica Augusta Mora de Franco acerca del uso de 

un programa de cuentos infantiles y la importancia que tiene para trabajar la conciencia 

fonológica es así, que nos hemos fundamentado en las siguientes teorías: 

Desde el análisis Congo et al. (2018), concluyen que el planteamiento de Piaget relaciona el 

pensamiento con el desarrollo simbólico, refutando que el niño integra objetos o situaciones 

en base a la asimilación, por lo cual, sostiene que el lenguaje es una revelación del aprendizaje 

simbólico, Piaget sostiene que las figuras, dibujos e imágenes accionan en el pensamiento 

del niño.   

En pocas palabras, la teoría de Piaget ilustra la importancia que tiene el cuento infantil en el 

proceso académico en la etapa de educación inicial de la siguiente manera: en que no es un 

simple pasatiempo, ni una sencilla fuerte de información, es más que es eso, es aquel material 
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pedagógico que nos sirve a los docentes para introducir a los niños al mundo de la lectura, 

mejoran la forma de expresarse. Para ello los cuentos infantiles se encuentran clasificados en 

múltiples cuentos los mismos que tienen como finalidad que el infante refuerce sus valores.  

Con estos estudios como evidencia, se puede contribuir que los niños definitivamente 

necesitan un estímulo, de algo que active ese ser activo y creativo que llevan por dentro 

logrando así que el produzca nuevas palabras, desde el punto de vista de la curiosidad, que 

le permita indagar dentro de su mundo, teniendo como objetivo un aprendizaje significativo 

con este programa de cuentos infantiles permitiremos que el infante sea creativo. 

 Modelo Constructivista 

Según el modelo constructivista representado por Vygotsky la conciencia fonológica recibe 

también la denominación de zona de desarrollo próximo – ZDP, afirmando que es el intervalo 

entre grado de conocimiento real establecido por la solución de conflictos que se presentan 

y el potencial establecido por la solución de conflictos que se solucionan bajo la dirección de 

un maestro o de personas con experticia, para tal efecto se establece el umbral inicial donde 

se da inicio a la enseñanza (Ortiz, 2015). 

Según Salas (2019), menciona que la conciencia fonémica, como mínimo, se encuentra en 

actividades que los niños pueden realizar de forma independiente, como reconocer rimas y 

sinónimos, identificar verbalmente palabras que son similares y diferentes, mientras que las 

actividades más difíciles, como reconocer palabras que riman en un texto, así mismo, se 

desarrollan habilidades para identificar y segmentar fonemas. 

Teniendo en cuenta, el modelo constructivismos, hace referencia a la conciencia fonológica 

que es una habilidad que permite identificar la capacidad de descubrir los sonidos 

individuales (fonemas), además es definidas como una destreza metalingüística que permite 

la manipulación y reflexión de las características que conforman el lenguaje. Para Ortiz et al. 

(2020) la producción del lenguaje de los niños de 3 a 6 años hay posibilidad de que presenten 

algunos errores en la omisión, sustitución y distorsiones de fonemas lo cual generará 

problemas en la lectura, escritura y en la relación de las personas de su entorno.  



47 

 

A continuación, se describirá la propuesta a base de la información obtenida por los 

instrumentos aplicados durante la investigación la cual consiste en un programa basado en 

cuentos infantiles dirigidos a los niños del nivel preparatoria para así fortalecer el desarrollo 

de la conciencia fonológica. 

Esta propuesta se desarrollará en 4 semanas las mismas que serán presentadas los días martes 

y jueves en un horario de 8:00 - 12:00 a.m. Que será equivalente 4 horas y para ello se 

abordará los siguientes temas. 

3.4 Objetivos de la propuesta 

3.4.1 Objetivo General 

Elaborar un programa de cuentos infantiles como estrategia para el desarrollo de la 

conciencia fonológica en niños de 5 a 6 años de edad. 

3.4.2 Objetivos Específicos 

 Aplicar el cuento infantil como herramienta didáctica para incrementar el vocabulario 

en niños de 5 a 6 años.  

 Determinar estrategias didácticas para mejorar el nivel de desarrollo en la percepción 

de sonidos iniciales y finales de las palabras en niños de 5 a 6 años. 

 Emplear el método Kamishibai para trabajar la habilidad lingüística en niños de 5 a 

6 años.  

3.5 Fase de implementación 

Luego de haberse llevado a cabo la fase de implementación, se impartieron dos momentos 

importantes durante este proceso como es: La fase de construcción y la fase de socialización; 

dentro de la fase de construcción fueron descritos los pasos utilizados dentro de la 

elaboración la propuesta y en la fase de socialización se determinó el progreso de la 

planificación, ejecución y valoración de la propuesta planteada logrando así resolver la 

problemática educativa identificada en la aplicación de instrumentos.  
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3.5.1 Fase de construcción 

De acuerdo a la fase de construcción del proyecto se partió de los resultados arrojados a 

través de la aplicación de una guía de observación directa a los niños y una entrevista de 

preguntas cerradas a los docentes, donde se logró evidenciar este problema que consiste en 

que los niños no han desarrollado completamente su conciencia fonológica. 

Así mismo, se realizó la búsqueda de los fundamentos teóricos centrados en los siguientes 

autores que hablan sobre la temática que se está trabajando como es: Piaget que nos indica 

acerca de qué importancia tiene el cuento infantil en edades tempranas y el método 

constructivista de Vygotsky sustenta que la zona de desarrollo próximo lo que el infante 

puede hacer con ayuda del docente y lo que puede hacer por sí mismo. 

Dentro de mi investigación, trato sobre dos variables donde la primera consiste en:  El Cuento 

Infantil y la segunda en: Conciencia Fonológica; las mismas que para buscar la relación se 

realiza un análisis teórico de cada una de las dos variables fundamentadas en la revisión 

bibliográfica o web grafica como también en artículos científicos que aborden la temática. 

Finalmente, con los antecedentes mencionados los mismos que sirvieron para elaborar una 

propuesta de intervención con el tema: La importancia del uso del cuento infantil para el 

desarrollo de la conciencia fonológica en niños de 5 a 6 años de edad. 

3.5.2 Fase de socialización 

Luego de haber analizado toda la fundamentación teórica se estableció el desarrollo de un 

programa basado en cuentos infantiles el cual será entregados a los docentes de la institución 

educativa “Augusta Mora de Franco” pero esta dirigidos para los niños de preparatoria, 

desarrollando el lenguaje de los infantes; Los mismos que se desarrollaran en 4 semanas; en 

2 días en cada semana, durante 4 horas; a través de lecturas divertidas y significativas de 

algunos cuentos infantiles. 

Se ejecutará el programa de cuentos infantiles los días Martes y Jueves a partir de las 10:00 

- 12:00 AM. Con la participación de los infantes del nivel preparatoria; donde cada día 

abordaremos diferentes cuentos infantiles que sustenten el desarrollo fonológico en los niños. 
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Para verificar si el programa de cuentos infantiles fue efectivo y se logró el objetivo propuesto 

del mismo, se procederá a aplicar una lista de cotejo, como instrumento de medición 

mediante los siguientes indicadores: 

Tabla 3 Lista de Cotejo 

 

3.6 Recursos logísticos 

Para la elaboración del programa de cuentos infantiles dirigido a los niños, el mismo que será 

entregado a los docentes, de acuerdo a la problemática sobre la conciencia fonológica en de 

la institución educativa, de acuerdo al proceso de formación educativa y el aprendizaje 

continuo de los infantes; a continuación, se detalla los recursos logísticos: 

Los Recursos Tecnológicos que fueron utilizados dentro de la propuesta fueron los 

siguientes:  Computadora, teclado, mouse, impresora. Como Recursos humanos están los 

Docentes, estudiantes, algún personal de la institución.  

Por otro lado, los recursos financieros los cuales permitieron lograr la investigación fueron 

Internet e impresiones, por último, los materiales los cuales fueron: hojas, tinta, imágenes, 

materiales reciclables, pinturas. 
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CAPITULO IV 

VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

Al finalizar cada una de las fases de implementación dentro del programa de cuentos 

infantiles brindado a los docentes, pero direccionado a los infantes del nivel preparatoria; 

como solución del problema identificado, se hizo precisa la valoración de la propuesta 

integradora, orientada a establecer lo administrativo y financiero de los recursos, materiales 

y elementos que se utilizan para dar cumplimiento de los objetivos de la investigación. 

Además, en este capítulo se analizó el espacio técnico, económico, socio ambiental logrando 

la validación de la propuesta integradora. 

4.1 Análisis de la dimensión técnica de implementación de la propuesta. 

Dentro de la propuesta de realizo un diagnostico a través de la ejecución de los instrumentos 

de investigación que fueron aplicados dentro del ámbito educativo entre ellos se tuvo: la guía 

de observación dirigida a los niños de preparatoria niños de 5 a 6 años, con el fin de 

determinar cuál era su nivel de conciencia fonología, además se ejecutó una entrevista 

aplicada a los docentes del nivel preparatoria, con la finalidad de identificar el nivel de 

conocimiento que tienen acerca de la conciencia fonología y los cuentos infantiles.  

Siendo esta una propuesta de carácter educativo se torna importante considerar los aspectos 

que se necesitaron para llevar a cabo la efectividad de la misma, por lo cual se necesitó 

computadora, impresora, internet, Canva, con el fin de preparar los contenidos que lleva 

consigo la propuesta, por lo tanto, se cumplió con la dimensión técnica para la 

implementación del mismo; lo que quiero dar entender que la propuesta establecida si es 

factible y se la puede desarrollar.  

4.2 Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta. 

Al desarrollarse el programa entregado a los docentes direccionado a los infantes del nivel 

preparatoria, acerca de la importancia de los cuentos infantiles para el desarrollo de la 

conciencia fonología de los infantes; logrando tener conciencia acerca del uso de varios 

cuentos infantiles los cuales permiten que el infante aumente su vocabulario y mejore sus 
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habilidades y destrezas de una forma correcta y adecuada, teniendo en cuenta respetar su 

ritmo de aprendizaje.  

Además, esto permitió estimular el área cognitiva de los infantes, por ende, este logro mejorar 

su lenguaje oral, teniendo así un mejor proceso efectivo el cual permite tener una mejor 

convivencia e interactuar con sus pares de una manera impresionante. 

4.3 Análisis de la dimensión económica de implementación de la propuesta. 

Se considera necesario mencionar que el ofrecimiento de solución se da de forma presencial 

y que este programa de cuentos infantiles está distribuido en varias sesiones como resolución 

a la problemática, a continuación, se menciona los materiales utilizados en implementación 

de la misma: el cartón, la pintura la encontramos en la casa, las hojas fueron recicladas, esto 

quiere decir que para realizar esta propuesta no tuvo gastos algunos.  

4.4 Análisis de la dimensión ambiental de implementación de la propuesta. 

Esta propuesta tiene como finalidad que los docentes utilicen el cuento infantiles como un 

material didáctico para el desarrollo de la conciencia fonológica en niños del nivel 

preparatoria; donde a través del material reciclable como es el cartón y hojas, que se utiliza 

para la creación del kamishibai el método utilizado para trabajar los cuentos infantiles, esto 

quiere decir que la propuesta favorece al factor ambiental; todos estos materiales utilizados 

no afectan de ninguna forma; dando como resultado positivo a la valoración de la propuesta. 
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CONCLUSIONES 

Al término de esta investigación se ha considerado las siguientes conclusiones: 

 A lo largo de este trabajo realizado se abordó la problemática evidenciada durante las 

observaciones dentro de las prácticas preprofesionales, la cual trata sobre las 

habilidades fonológicas en niños de 5 a 6 años de edad, en el cual se logró desarrollar 

la conciencia fonológica mediante de cuentos a través del Kamishibai un método 

diferente que captó la atención del infante. 

 Por otro lado, se logró a un 100% concientizar con las docentes acerca de la 

importancia que tiene el cuento infantil dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje 

y que este ayuda de una forma significativa al desarrollo de la conciencia fonológica 

en los niños de 5 a 6 años logrando que los niños sean más creativos e imaginativos. 

 Con la ayuda de los cuentos infantiles interactivos que se utilizaron para desarrollar 

la conciencia fonológica fueron cuentos cortos y entendibles un 80% de los infantes 

lograron comprenderlos, pero más allá de los cuentos se tuvo actividades divertidas 

que permitieron que el infante disfrute del cuento y trabaje su habilidad fonológica 

de una forma distinta y divertida. 

 Por otro lado, la conciencia fonológica forma parte importante dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje del infante y se debe trabajar constantemente y así el infante 

tenga un desempeño prospero en su vida estudiantil como personal. 

 Finalmente, gracias al programa de cuentos infantiles los cuentos se consideran un 

recurso didáctico y útil que logró que los infantes respondan de una manera 

satisfactoria a cada una de las actividades propuestas acorde a su edad y respetando 

su ritmo y estilo de aprendizaje.  
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RECOMENDACIONES 

Con base en lo revisado a lo largo del trabajo de investigación se puede brindar las siguientes 

recomendaciones que logren ser apoyo para futuras investigaciones. 

 Se recomienda una revisión específica en relación al currículo de educación inicial 

con la finalidad de actualizar y modificar algún conocimiento que se desee lograr en 

los infantes de acuerdo a su edad, teniendo en cuenta incluir el desarrollo de los 

niveles de la habilidad fonológica. 

 Así mismo, se considera factible que los docentes de educación inicial como 

preparatoria deben estar en constante investigación para que así pueda brindar una 

enseñanza significativa dentro de la vida estudiantil del infante. 

 Como otra sugerencia, se tiene que las docentes deben encontrarse inmersas en lo que 

es la innovación logrando consigo ser creativas e imaginativos, creando materiales 

ludios y divertidos que logren que el infante aprenda a largo plazo, desarrollando cada 

una de sus habilidades y destrezas. 

 Además, como una sugerencia luego de la experiencia vivida se puede aludir que se 

debe ser constante al realizar actividades que tengan que ver con las fases de la 

conciencia fonológica, permitiendo que el infante sea libre y espontaneo al 

expresarse.  

 Finalmente se considera fundamental que cuando se trabaja un tema específico, se 

debe tener muy en cuenta que el infante logre captar la información y que, si no lo 

hace de alguna forma, se debe buscar alternativas ayudando a su proceso escolar. 
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ANEXOS  

Matrices de Investigación  

ANEXO 1: Matriz de consistencia 

Tabla 1 Matriz de consistencia  
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ANEXO 2: Matriz de operacionalización de variables 

 

Tabla 2 Matriz de operacionalización de variables 
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ANEXO 3: Oficios 
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ANEXO 4: Oficios 
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Instrumentos de investigación 

ANEXO 5: Guía de Observación 
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ANEXO 6: Entrevista 
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ANEXO 7: Propuesta 
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