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RESUMEN 

Este estudio realizado surge por una problemática detectada durante la ejecución de las 

prácticas preprofesionales realizadas en el periodo académico 2022 -D1. El propósito de 

esta investigación es establecer la relación entre el desarrollo de la conciencia fonológica 

y la iniciación a la lectura en niños de Educación Inicial subnivel 2. La metodología 

empleada tuvo un enfoque cuantitativo, con un nivel correlacional y un diseño no 

experimental; las técnicas de recolección de datos fueron la entrevista y la observación e 

instrumentos como el cuestionario y la guía de observación no participativa. De los 

instrumentos anteriormente mencionados, se aplicó el cuestionario de entrevista 

estructurada a tres docentes del subnivel inicial 2; mientras que, la guía de observación 

no participativa se empleó para evaluar a las tres maestras y a noventa niños que 

pertenecen a ese nivel educativo. Los resultados obtenidos permitieron identificar la 

problemática presente en la institución, por lo que, se propuso un taller teórico-práctico 

dirigido a las docentes del centro educativo para fortalecer sus conocimientos sobre las 

habilidades fonológicas en niños de 4 a 5 años. En conclusión, se destaca la importancia 

de que los niños de Educación Inicial subnivel 2 adquieran habilidades fonológicas para 

facilitar su aprendizaje de la lectura en niveles posteriores; por tanto, se recomienda que 

el trabajo realizado por la maestra dentro de clase sea reforzado en el hogar  por parte de 

los padres de familia para de esta manera conseguir un avance significativo en el 

desarrollo del lenguaje de los infantes, este enfoque colaborativo puede ayudar a asegurar 

que los niños estén preparados para el éxito en su educación continua y en su vida futura. 

Palabras clave: Conciencia fonológica- Iniciación a la lectura - lenguaje 
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ABSTRACT 

This study emerged as a result of a problem identified during the execution of pre-

professional practices carried out in the academic period 2022-D1. The purpose of this 

research is to establish the relationship between the development of phonological 

awareness and the initiation of reading in children in Sublevel 2 of Initial Education. The 

methodology used had a quantitative approach, with a correlational level and a non-

experimental design. Data collection techniques were interviews and observation, and 

instruments such as questionnaires and non-participatory observation guides were used. 

Of the aforementioned instruments, the structured interview questionnaire was applied to 

three teachers in Sublevel 2 of Initial Education, while the non-participatory observation 

guide was used to evaluate the three teachers and ninety children belonging to that 

educational level. The results obtained allowed for the identification of the problem 

present in the institution, so a theoretical-practical workshop was proposed for the 

teachers of the educational center to strengthen their knowledge about phonological skills 

in 4-5-year-old children. In conclusion, it is emphasized the importance for Sublevel 2 of 

Initial Education children to acquire phonological skills to facilitate their reading learning 

in later levels. Therefore, it is recommended that the work carried out by the teacher in 

class be reinforced at home by parents, in order to achieve significant progress in the 

language development of infants. This collaborative approach can help ensure that 

children are prepared for success in their continuing education and future life. 

Keywords: Phonological awareness - Initiation to reading - Language 
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INTRODUCCIÓN 

La conciencia fonológica es considerada una destreza que permite al ser humano 

identificar y reconocer en una oración las palabras, sílabas y fonemas, por ello, es 

indispensable que los docentes estimulen las habilidades fonológicas de los infantes, dado 

que, esto facilitará el aprendizaje lector en niveles posteriores; por tal razón, es 

fundamental considerar que el escaso progreso en la conciencia fonológica dificulta en 

los infantes pronunciar fonemas y formular frases, esto a consecuencia de la 

implementación de estrategias de enseñanza tradicionales.  

Por tanto, el Ministerio de Educación considera imprescindible desarrollar la conciencia 

fonológica en el nivel inicial, por eso, pone a disposición de los docentes un currículo en 

el que se plasman habilidades a desarrollar en los estudiantes en un periodo determinado. 

Específicamente en el ámbito de comprensión y expresión del lenguaje se encuentran 

algunas destrezas que pretenden estimular las habilidades fonológicas en niños de 4 a 5 

años para iniciarlos en el proceso lector; esto con la finalidad de que los pequeños 

adquieran las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos al ingresar al nivel de 

preparatoria.  

Es meritorio mencionar que durante las prácticas preprofesionales realizadas en el 

periodo académico 2022- D1, se pudo evidenciar la problemática de que los infantes 

tenían dificultad para pronunciar fonemas, además, de formular oraciones; esto conllevó 

a cuestionar, si el desarrollo de la conciencia fonológica se relaciona con la iniciación a 

la lectura; para ello, se planteó el objetivo de establecer la relación que existe entre el 

desarrollo de la conciencia fonológica y la iniciación a la lectura en niños de Educación 

Inicial subnivel 2, por consiguiente es necesario realizar una explicación a detalle sobre 

los procesos llevados a cabo dentro de la investigación.  

En este sentido el trabajo de titulación, estuvo estructurado por cuatro capítulos; en el 

primero se especifica la problemática encontrada, se establece el contexto de estudio; es 

decir dónde se encontró el problema, se proponen objetivos generales y específicos para 

encontrar una solución y se justifica las razones para llevar a cabo la investigación. 

Por otro lado, el segundo componente consistió en realizar una revisión en diferentes 

repositorios a nivel mundial, nacional y local, donde se pudo reflejar que han existido 

estudios sobre esta problemática. En este espacio también se procedió a realizar una 

matriz de consistencia y operacionalización de variables, lo que permitió generar una 
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organización lógica y coherente de la información. Asimismo, para sustentar este trabajo 

se realizó la búsqueda de artículos científicos relacionados con las variables 

independiente y dependiente; una vez recabada esta información, se realizó la descripción 

del proceso diagnóstico, se especificó que la investigación fue de análisis cuantitativo, 

con un alcance correlacional y un diseño no experimental, cuya población fue de noventa 

niños y tres docentes. Para concluir este capítulo se presentó las siguientes técnicas: 

entrevista estructurada y observación e instrumentos como el cuestionario de preguntas 

dirigido a tres docentes y las guías de observación no participativas dirigidas las tres 

docentes y noventa niños. 

 Con respecto al capítulo tres, este guardó estrecha relación con la aplicación de los 

instrumentos y análisis de los datos obtenidos; debido a que, esta fase consistió en realizar 

una propuesta y para ello se hizo necesario en primera instancia evidenciar la existencia 

del problema. Seguidamente, una vez confirmada problemática, se procedió a determinar 

las actividades a realizar para dar una posible solución, diseñando así un “Taller teórico-

práctico para el desarrollo de la conciencia fonológica” tras ello, se efectuó la descripción 

de la propuesta, juntamente con los objetivos a cumplir. Para concluir con esta sección se 

procedió a detallar las fases de: implementación, construcción, esta se subdivide en 

planificación, ejecución y valoración; como última fase se encuentra la de socialización. 

Acotando a lo anterior es necesario mencionar que para poder proponer esta actividad se 

tomó en cuenta los recursos logísticos que se van a utilizar.  

En el marco del capítulo cuatro se hizo una valoración de factibilidad a la propuesta; 

consistió en especificar las dimensiones: técnicas, económicas, sociales y ambientales 

que determinaron si el taller teórico- práctico, fue viable o no para la solución de la 

problemática planteada.  

Para finalizar con el trabajo de titulación se procedió a realizar las respectivas 

conclusiones y recomendaciones, estas dieron respuesta a los objetivos de la 

investigación; seguido se encuentran las referencias bibliográficas y por último los 

anexos.  
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CAPÍTULO I: PROBLEMA 

1.1 Contexto del objeto de estudio 

El objeto de estudio de esta investigación reside en que los infantes poseen aún 

dificultades en la pronunciación de los fonemas y no formulan bien las frases, esto a causa 

de un limitado desarrollo de la conciencia fonológica, se lo puede atribuir al uso de 

metodologías transitorias, la poca importancia que se le da a la lectura de cuentos dentro 

del aula o al poco conocimiento sobre cómo desarrollar la conciencia fonológica en niños 

de una manera lúdica en el Centro de Educación Inicial “15 de Octubre”, ubicado en la 

ciudad de Santa Rosa. 

La noble institución educativa infantil se oficializó mediante la resolución de la Dirección 

de Educación el 21 de mayo de 1981. Comenzó a prestar servicios educativos en una casa 

comunal de la ciudadela, pero por la gran acogida, se vio en la necesidad de alquilar una 

vivienda y años más tarde se consiguió adquirir un solar, gracias a la gestión de 

autoridades, maestras y comunidad en general. En el año 1989 empezó a funcionar con 

planta propia que fue construida en el Norte de la ciudad, en la ciudadela “15 de octubre”, 

en la calle Sucre entre Pomerio Cabrera y Arnaldo Feijoo, la infraestructura estaba 

dividida en 2 aulas y un bloque de baños compartidos, tiempo después mediante 

solicitudes dirigidas al municipio de la localidad se construye la planta alta aumentando 

así 2 aulas con un bloque de baños. Durante este tiempo las maestras impartían clases a 

niños de 5 años.  

En septiembre del 2012 atravesó por un cambio de nominación, del Jardín de Infantes “15 

de Octubre” a “Centro de Educación Inicial “15 de Octubre”, ofertando subnivel II con 

grupo de 4 años; para el 2013 se amplía la oferta con los dos grupos correspondientes a 

subnivel II, de 3 a 4 y de 4 a 5 años.  En la actualidad este prestigioso Centro de Educación 

Inicial cuenta con cuatro aulas, dos en planta baja y 2 en planta alta, dando apertura a 119 

niños y tiene como líder educativa a la licenciada Yeimy Cabrera Sosoranga, quien a su 

vez es docente de inicial II, junto a las licenciadas Silvia Molina y Norma Latacumba, 

quienes poseen bajo su responsabilidad 30 estudiantes cada una. Para Inicial I, labora la 

maestra Isabel Calle quien es apoyada por Pamela López auxiliar infantil, quienes 

atienden 29 estudiantes. Es necesario mencionar que esta es una de las dos instituciones 

fiscales que oferta Educación Inicial puro en la Ciudad de Santa Rosa.  
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1.2 Delimitación del problema 

En el transcurso de las prácticas preprofesionales correspondientes al periodo académico 

2022-D1, realizadas en el Centro de Educación Inicial “15 de octubre” de la ciudad de 

Santa Rosa, se pudo evidenciar que los infantes poseen poco desarrollo fonológico, lo que 

les impide una correcta pronunciación de palabras, articular oraciones de forma adecuada 

y esto a su vez limita el diálogo e interacción entre pares. De acuerdo a esta observación 

surge la idea de investigar sobre la relación que existe entre conciencia fonológica y la 

iniciación a la lectura.  

1.2.1 Formulación del problema 

El interés por investigar sobre la relación que existe entre el desarrollo de la conciencia 

fonológica y la iniciación a la lectura en niños de Inicial subnivel 2 surge debido a que, 

es una problemática que afecta a la adecuada evolución del lenguaje oral; por ende, que 

los infantes no posean un vocabulario extenso, esto a causa del poco conocimiento de la 

importancia de la lectura en las primeras edades,  el uso de metodologías antiguas y el 

poco dominio sobre las habilidades de conciencia fonológica por parte de los docentes de 

educación inicial. 

 ¿Existe relación entre el desarrollo de la conciencia fonológica y la iniciación a la 

lectura en niños de educación inicial subnivel 2? 

1.2.2 Problemas específicos 

✔ ¿Cuáles son las teorías que fundamentan la relación que existe entre el desarrollo de 

la conciencia fonológica y la iniciación a la lectura en niños de Educación Inicial 

subnivel 2? 

✔ ¿Qué relación existe entre los resultados obtenidos sobre el desarrollo de la conciencia 

fonológica y la iniciación a la lectura en niños de Educación Inicial subnivel 2? 

✔ ¿Por qué es importante establecer talleres teórico-prácticos que reflejen la relación 

que existe entre el desarrollo de la conciencia fonológica y la iniciación a la lectura? 
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1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo General 

⮚ Establecer la relación que existe entre el desarrollo de la conciencia fonológica y la 

iniciación a la lectura en niños de Educación Inicial subnivel 2. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

✔ Especificar las teorías que fundamentan la relación que existe entre el desarrollo de 

la conciencia fonológica y la iniciación a la lectura en niños de Educación Inicial 

subnivel 2. 

✔ Interpretar los resultados obtenidos sobre la relación que existe entre el desarrollo de 

la conciencia fonológica y la iniciación a la lectura en niños de Educación Inicial 

subnivel 2. 

✔ Organizar talleres teórico-prácticos que reflejen la relación que existe entre el 

desarrollo de la conciencia fonológica y la iniciación a la lectura.  
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1.4 Justificación 

En el marco de las prácticas pre profesionales efectuadas en el Centro de Educación 

Inicial  “15 de Octubre” con niños de subnivel 2, en el periodo 2022-D1, durante las 

observaciones, se pudo evidenciar que los infantes poseen aún dificultades en la 

pronunciación de los fonemas y no formulan bien las frases, esto a causa de un limitado 

desarrollo de la conciencia fonológica, se lo puede atribuir al uso de metodologías 

transitorias, la poca importancia que se le da a la lectura de cuentos dentro del aula o al 

poco conocimiento sobre cómo desarrollar la conciencia fonológica en niños de una 

manera lúdica.  

Es necesario que se promueva la lectura en las primeras edades, de esta forma se crearán 

hábitos lectores que acompañarán a los estudiantes en el transcurso de sus años escolares, 

la mejor forma de enseñar es haciéndolo mediante la metodología que caracteriza a la 

Educación Inicial, “Juego-Trabajo”, por medio de ejercicios que permitan el desarrollo 

de la conciencia fonológica de una manera lúdica, dejando en el pasado lo repetitivo, lo 

aburrido; en otras palabras excluyendo métodos tradicionales y activando una educación 

constructivista. El presente trabajo de titulación es viable porque se posee los recursos 

materiales, económicos y humanos fundamentales para proseguir con esta investigación. 

El mismo, beneficia a los docentes de Educación Inicial quienes mediante talleres teóricos 

prácticos conocerán métodos que les permita estimular al niño a nivel cognitivo y 

sensorial, a fin de que puedan leer y comprender con claridad los textos. Además, los 

infantes reconocerán que una palabra está compuesta por sílabas, fonemas y sonidos; de 

una manera divertida, sembrando en ellos el amor por la lectura.  

El proyecto de titulación tiene beneficios metodológicos, dado que ofrece una revisión 

detallada y sistematizada de la literatura que sustenta cada una de las variables, y por ende 

la importancia de esta investigación a nivel educativo. En el trabajo se emplea una 

metodología cuantitativa, cuyos instrumentos para la recolección de datos permiten que 

el investigador obtenga resultados más exactos.  Por lo tanto, da pie a futuras 

investigaciones, análisis, comparaciones y mejoras en la educación.  

A nivel disciplinario, este trabajo contribuye a estudios futuros que puedan realizarse a 

nivel nacional, en particular en Machala, acerca del desarrollo de la lectura mediante la 

conciencia fonológica en educación inicial. En el aspecto profesional, será de utilidad 
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para los docentes que buscan evolucionar, avanzar y cambiar la manera tradicional de 

enseñar; formando niños críticos, reflexivos y autónomos. 
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CAPITULO II: DIAGNOSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

2.1 Enfoques diagnósticos 

2.1.1 Antecedentes de la investigación 

A nivel internacional, se tomó como antecedente la investigación (Saavedra, 2018) 

titulada “Conciencia fonológica y su incidencia en el lenguaje oral en niños de 5 años de 

la I.E.I. Virgen de Lourdes N°554 de San Borja, 2017” (pág. 1). Cuyo objetivo fue 

“determinar la relación que existe entre la conciencia fonológica y el lenguaje oral. El 

estudio realizado es de naturaleza cuantitativa y se enmarca en un enfoque explicativo. 

Se llevó a cabo siguiendo un diseño no experimental, transversal y correlacional causal. 

Como metodología se empleó el método hipotético deductivo, mientras que para la 

recolección de información se utilizaron dos pruebas: una de conciencia fonológica 

(PECO) y otra de lenguaje oral (PELO). Posterior al análisis de los resultados obtenidos, 

los investigadores concluyeron en que la conciencia fonológica posee gran influencia en 

el desarrollo del lenguaje oral de los niños.    

También en un estudio realizado por Vargas (2019) titulada “Conciencia fonológica y su 

influencia en el aprendizaje de la lectura en niños de 5 años en la I.E.I. de Urcos – Cusco” 

(pág. 1). Tuvo como objetivo “determinar la relación que existe entre la conciencia 

fonológica y el aprendizaje de la lectura en niños de 5 años”. La investigación fue de 

carácter básico y descriptivo, con un diseño correlacional. Para la recolección de datos, 

se utilizó un test de habilidades metalingüísticas y una prueba de lectura inicial. Tras 

analizar e interpretar los datos, se encontró una relación significativa entre la conciencia 

fonológica y el aprendizaje de la lectura. 

Asimismo, en el trabajo realizado (Ríos, 2021) cuyo tema es “Lenguaje Oral y la 

Conciencia Fonológica en niños de 5 y 6 años de una escuela pública de Piura” (pág. 1). 

Tuvo como finalidad “determinar la correlación entre el Lenguaje Oral y la Conciencia 

Fonológica”, El enfoque de la investigación fue cuantitativo, con un diseño correlacional. 

Para la recolección de datos, se emplearon una prueba de lenguaje oral y un test de 

habilidades metalingüísticas. Luego de realizar el análisis de los datos obtenidos, se llegó 

a la conclusión de que efectivamente existe una correlación entre el lenguaje oral y la 

conciencia fonológica. 
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A nivel nacional, se tomó de referencia el trabajo de Vera y Gómez (2019) titulado “El 

rincón de lectura como estrategia didáctica para fortalecer el desarrollo del lenguaje en 

las niñas y niños de educación inicial” (pág. 1). Tiene como objetivo “identificar el uso 

que le da el docente al rincón de lectura como estrategia didáctica para fortalecer el 

desarrollo del lenguaje en las niñas y niños de educación inicial”; el estudio tiene un 

enfoque bibliográfica-documental, que les permitió conceptualizar, argumentar y 

fundamentar científicamente la investigación. En base a la información sostenida en 

libros, revistas, artículos científicos, llegaron a la conclusión de que el rincón de lectura 

es indispensable en las aulas de inicial, debido que, permite al niño desarrollar el lenguaje 

verbal, además, de la imaginación, creatividad, el análisis crítico, el trabajo colaborativo, 

entre otros. 

De igual forma, el trabajo de Tinoco (2021)con el título “Interpretación de imágenes en 

la iniciación a la lectura en el nivel inicial” (pág. 1). Tiene como objetivo “explicar 

teóricamente la interpretación de imágenes en la iniciación a la lectura en niños del nivel 

inicial”; el estudio es de corte cualitativo y de alcance descriptivo. La recolección de datos 

se llevó a cabo mediante la entrevista y la observación, utilizando un guion de entrevista 

y una ficha de observación como instrumentos para obtener información de docentes y 

estudiantes de la institución. Tras analizar los resultados, se llegó a la conclusión de que 

la interpretación de imágenes puede impulsar el desarrollo de habilidades visuales, como 

la discriminación visual, que resulta fundamental en el proceso de iniciación a la lectura. 

Finalmente, el estudio realizado por Pérez (2022) con el tema “Proyecto de motivación 

lectora con el uso de pictogramas para Educación Inicial” (pág. 1); tiene como finalidad 

“elaborar un proyecto de motivación lectora para niños del Nivel Inicial II desde el 

enfoque con pictogramas”. Para llevar a cabo la investigación, se realizó una entrevista 

semiestructurada a dos docentes y se observó a cinco niños del nivel inicial II. Después 

de analizar los resultados, se llegó a la conclusión de que la animación a la lectura a través 

de pictogramas se lleva a cabo de manera fragmentada, ya que los docentes rara vez 

utilizan los pictogramas, lo que impide que los niños desarrollen el proceso de lectura. 

Además, no se observó una conexión clara entre esta metodología y los objetivos de 

aprendizaje establecidos en el currículo de Educación Inicial 
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2.2 Análisis del problema 

2.2.1 Matriz de operacionalización de las variables 

Tabla 1. Matriz de operacionalización de variables 

Tema: DESARROLLO DE LA CONCIENCIA FONOLÓGICA EN INICIACIÓN A LA 

LECTURA EN NIÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL SUBNIVEL 2  

Variables Definición Dimensiones Indicadores Técnicas 

/Instrumentos 

Conciencia 

Fonológica 

 

La expresión "conciencia 

fonológica" se refiere a la 

comprensión consciente que 

posee una persona sobre el 

hecho de que las palabras 

están formadas por unidades 

de sonido, y a la habilidad 

para manipular esas unidades 

dentro del lenguaje hablado. 

Las habilidades fonológicas, 

que son un subconjunto de la 

conciencia fonológica, 

involucran diversos 

segmentos fonológicos del 

lenguaje oral (Gutiérrez y 

Díez, 2018). 

 

Niveles de la 

conciencia 

fonológica 

 

 

 

 

 

 

Áreas del 

desarrollo de 

la conciencia 

fonológica 

-Conciencia 

léxica  

-Conciencia 

silábica 

-Conciencia 

fonémica  

 

 

 

-Conciencia 

auditiva  

-Memoria 

auditiva  

Discriminación 

auditiva  

-Sonidos 

iniciales  

-Sonidos finales 

- Teorías de la 

adquisición de la 

conciencia 

fonológica  

- Bases neuro 

psicolingüísticas 

de la conciencia 

fonológica 

 

Técnica:  

Observación - 

Entrevista 

estructurada. 

 

Instrumento: 

Guía de 

observación- 

Cuestionario 



25 
 

 

Iniciación a 

la lectura 

 

La lectura implica una 

variedad de procesos que 

posibilitan el desarrollo de 

distintas operaciones 

necesarias para el 

procesamiento de la 

información, tales como la 

memoria, el lenguaje, la 

atención y el pensamiento. 

Además, también incluye 

procesos lingüísticos que 

aportan información para 

construir nuevos 

conocimientos en aspectos 

como la fonología, la 

sintaxis, la morfología, la 

semántica y el léxico (Niño, 

2021). 

 

-Habilidades 

cognitivas 

implicadas en 

la iniciación a 

lectura 

 

 

 

 

 

-Estrategias 

de 

comprensión 

lectora 

 

-Atención 

-Memoria 

-Lenguaje 

 

 

 

 

 

 

-Rincón de 

lectura 

-Lectura de 

cuentos   

-Lectura de 

pictogramas  

Fuente: Las investigadoras 
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2.2.2 Matriz de consistencia 

Tabla 2. Matriz de Consistencia 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 

Problema general Objetivo general Hipótesis general V. Independiente 

- ¿Existe relación 

entre el desarrollo 

de la conciencia 

fonológica y la 

iniciación a la 

lectura en niños de 

educación inicial 

subnivel 2? 

- Establecer la 

relación que existe 

entre el desarrollo 

de la conciencia 

fonológica y la 

iniciación a la 

lectura en niños de 

Educación Inicial 

subnivel 2. 

- Existe relación 

entre el desarrollo 

de la conciencia 

fonológica y la 

iniciación a la 

lectura en niños de 

educación inicial 

subnivel 2 

 

Conciencia 

fonológica 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas V. Dependiente 

- ¿Cuáles son las 

teorías que 

fundamentan la 

relación que existe 

entre el desarrollo de la 

conciencia fonológica y 

la iniciación a la 

lectura en niños de 

Educación Inicial 

subnivel 2? 

- ¿Qué relación existe 

entre los resultados 

obtenidos sobre el 

desarrollo de la 

conciencia fonológica y 

-Especificar las teorías 

que fundamentan la 

relación que existe 

entre el desarrollo de la 

conciencia fonológica y 

la iniciación a la lectura 

en niños de Educación 

Inicial subnivel 2. 

 

-Interpretar los 

Resultados obtenidos 

sobre la relación 

existente entre los 

resultados obtenidos 

sobre el desarrollo de 

la conciencia 

-Existe una relación 

fundamentada sobre la 

relación que existe 

entre el desarrollo de 

la conciencia 

fonológica y la 

iniciación a la lectura 

en niños de Educación 

Inicial subnivel 2. 

 

 

-Con los resultados 

obtenidos se muestra la 

relación que existe entre 

el desarrollo de la 

conciencia fonológica y 

 

Iniciación a la 

lectura 
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la iniciación a la 

lectura en niños de 

Educación Inicial 

subnivel 2? 

- ¿Por qué es 

importante establecer 

talleres teórico-

prácticos que reflejen 

la relación que existe 

entre el desarrollo de la 

conciencia fonológica y 

la iniciación a la 

lectura? 

 

fonológica y la 

iniciación a la lectura 

en niños de Educación 

Inicial subnivel 2. 

 

-Organizar talleres 

teórico-prácticos que 

reflejan la relación que 

existe entre el 

desarrollo de la 

conciencia fonológica y 

la iniciación a la 

lectura. 

 

la iniciación a la lectura 

en niños de Educación 

Inicial subnivel 2. 

-Es necesario realizar 

talleres teórico 

prácticos en donde se 

demuestre la relación 

que existe entre el 

desarrollo de la 

conciencia fonológica y 

la iniciación a la lectura 

en niños de Educación 

Inicial subnivel 2. 

 

Fuente: Las investigadoras 
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2.3 Antecedentes teóricos 

2.3.1 Conciencia fonológica 

Actualmente, muchas personas tienen ideas erróneas sobre el concepto de conciencia 

fonológica y tienden a relacionarlo con el conocido “método alfabético” que se utiliza 

frecuentemente en las aulas del nivel inicial para el aprendizaje de la lecto-escritura; a 

consecuencia de ello, muchos de los educadores de preescolar planifican y ejecutan 

actividades erróneas con el fin de desarrollar estas habilidades fonológicas (Araya, 2019). 

Por ello, es fundamental que los docentes se encuentren con constante formación, debido 

a que, los métodos de enseñanza van evolucionando a medida que pasa el tiempo.  

En este sentido, la conciencia fonológica es una habilidad que permite al individuo ser 

consciente de que las palabras están compuestas por sílabas, que al mismo tiempo están 

integradas por fonemas; es así que, el niño será capaz de separar las palabras en unidades 

más pequeñas, que le permitirá identificar los contrastes entre fonemas (Loría, 2020). En 

otras palabras, el infante reconocerá los sonidos que caracterizan a cada letra, articulando 

de manera correcta los mismos.  

Además, la conciencia fonológica es considera una capacidad metalingüística que permite 

al ser humano establecer una relación entre el lenguaje verbal y como este tiene que ver 

con la habilidad que adquieren los niños para identificar, fragmentar o concertar los 

sonidos de los vocablos en silábicas o los elementos intrasilábicos (sonidos consonánticos 

y rima) (Rodríguez et al., 2022). Es así que, mediante el desarrollo de la conciencia 

fonológica el infante comienza a entender y jugar con los elementos de una oración. 

Por otro lado, es imprescindible que el infante reconozca los componentes fonémicos del 

lenguaje hablado como: el fonema inicial, el fonema final y las secuencias fonémicas; 

además, que tome conciencia de los diversos procesos que puede realizar en el lenguaje 

oral, entre ellos: fragmentar las palabras, articular los fonemas suprimiendo o agregando 

otros, pronunciar a partir de secuencias fonémicas e invertir las mismas (Sito y Vargas, 

2019). En resumen, el niño podrá realizar acciones que le permitan un acercamiento con 

la conciencia fonológica.  

Dentro de las habilidades fonológicas se encuentran los procesos fonológicos, que son 

desarrollados por niveles de complejidad cognitiva; empieza por reconocer los sonidos 

que diferencian a las palabras, hasta ser capaces de segmentar y pronunciar las palabras 
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omitiendo o añadiendo fonemas (Gutiérrez y Díez, 2018). Dicho de otra manera, el niño 

desarrolla estos procesos de manera progresiva, es decir, de lo simple a lo complejo. 

Por su parte, Vygotsky desde su teoría constructivista manifiesta que la conciencia 

fonológica es definida como Zona de Desarrollo Próximo; para él en el nivel mínimo del 

desarrollo de la conciencia fonológica están todas las actividades que pueden realizar los 

individuos de manera autónoma como: reconocer oralmente las diversas palabras e 

identificar las que tienen terminaciones que riman y las que no. Por el contrario, en el 

nivel máximo se encuentran las tareas más difíciles que puede llegar a realizar el ser 

humano como: identificar y establecer semejanzas entre las palabras que riman en el 

lenguaje escrito, para ello, necesita desarrollar habilidades para identificar y segmentar 

los fonemas (Flores et al., 2022). Es así que, el niño va desarrollando estás habilidades de 

a poco. 

Así que, si el objetivo del docente del nivel inicial es estimular la conciencia fonológica 

de sus estudiantes, debe tener claro el orden cronológico en el que los niños adquieren el 

lenguaje, en específico los fonemas; caso contrario, exigirá al infante más de lo que su 

desarrollo evolutivo le permite realizar (Loría, 2020). Por ello, es indispensable que el 

docente tome en cuenta la edad del niño al momento de planificar las actividades que le 

permitan estimular esta habilidad.  

Paralelamente, el lenguaje hablado del niño se extiende cuando comprende la estructura 

de una oración, de una palabra, de la sílaba y del fonema; a su vez, descubre que puede 

separar, asociar y jugar con estos elementos, lo que mejorará su producción oral y 

escritura. En este sentido, el docente guiará a sus estudiantes para que: descubran los 

sonidos iniciales y finales de las palabras, puedan contar las palabras en una oración, 

produzcan rimas, asocien palabras que inicien igual (Loría, 2020). Eso permitirá al infante 

dejar atrás esos errores que comúnmente comete al hablar en los primeros años de vida y 

expresarse de mejor manera al comunicarse con sus pares y personas de su entorno 

cercano.  

2.3.1.1 Definiciones 

2.3.1.1.1 Definición de conciencia 

La Real Academia Española (RAE, 2021) define a la conciencia como el “Conocimiento 

del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, 

especialmente los propios” (definición 1). Además, es el conocimiento espontáneo y más 
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o menos vago de la realidad que conlleva a reflexionar de manera clara. En otras palabras, 

es el tener conciencia de que en el mundo existe lo bueno y lo malo, y partir de los valores 

inculcados escoger el camino que se quiere seguir.  

2.3.1.1.2 Definición de fonología 

La RAE (2021) desde la lingüística define a la fonología como el área que estudia cómo 

se estructuran los rasgos articulatorios para crear segmentos hasta llegar a formar sílabas, 

palabras, frases, que permiten construir una conversación; para ello, la fonología se centra 

en la relación que existe entre el léxico y la gramática (fonología, morfología y sintaxis). 

Es decir, estudia cómo se organizan los sonidos del habla, además de, mediante qué 

procesos se manifiestan en el lenguaje hablado. 

2.3.1.2 Importancia de la conciencia fonológica 

Ecuador cuenta con un currículo de Educación Inicial que regula a las instituciones 

educativas públicas y privadas; estos centros ajustan su planificación curricular y 

estandarizan los objetivos de aprendizaje con el fin de desarrollar destrezas y habilidades 

en los preescolares. Las destrezas responden a las necesidades individuales de los infantes 

propias de su desarrollo evolutivo (Chiriboga y Huacón, 2021). El objetivo del ámbito de 

comprensión y expresión del lenguaje en niños de 3 a 5 años es lograr que los niños sean 

capaces de identificar de manera auditiva los fonemas o sonidos que forman parte de su 

lengua materna. Este logro permitirá establecer una base sólida para el futuro proceso de 

lectura., es decir, el Ministerio de Educación considera necesario el desarrollo de la 

conciencia fonológica en el nivel preescolar, debido que, permite al niño manipular los 

elementos de la oración. 

En concordancia con el párrafo anterior, se puede afirmar que la conciencia fonológica 

juega tiene un papel importante en el aprendizaje de la lectura en el nivel preescolar, por 

ello, es necesario que los docentes proporcionen a sus estudiantes todas las herramientas 

necesarias para el desarrollo de la conciencia fonológica, que promueva la adquisición 

óptima de la lectura de sus estudiantes (Sánchez y Fidalgo, 2020). Además, los 

educadores deben aprovechar al máximo esta etapa, debido que, es la más idónea para 

adquirir conocimientos y desarrollar destrezas.  
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2.3.2 Etapas del desarrollo auditivo y fonético 

2.3.2.1 Etapa prelingüística 

La etapa prelingüística o también llamada “pre- verbal” abarca los primeros doce meses 

de edad, donde aparecen las expresiones buco-fonatorias que son un acto comunicativo 

del bebé, dado que, mediante sonidos onomatopéyicos intenta expresar algo a la madre. 

En esta etapa, el infante entabla una comunicación afectiva y gestual con la familia, de 

modo que, será la mamá quien deba estimular al niño lingüísticamente a través del 

lenguaje afectivo y gestual, pero sin dejar de lado el lenguaje verbal (Herrero, 2015). Esto 

quiere decir, que toda acción que realice la madre con el pequeño debe estar acompañada 

de palabras y gestos. 

2.3.2.2 Etapa lingüística 

La etapa lingüística comienza con la expresión de la primera palabra, a la que los padres 

consideran importante, pues anuncia que el niño va empezar a hablar. El primer año de 

edad, empieza con el desarrollo lexical, teniendo un repertorio lingüístico de 3 a 5 

palabras, entre ellas: mamá, papá, tata, caca, entre otras. Asimismo, a los catorce meses, 

comienza la etapa holofrástica o también llamada “palabra-frase” en la que articula frases 

de una sola palabra con varios significados. Al llegar a los dos años, tiene un vocabulario 

de 300 palabras, además, puede pronunciar oraciones simples y utilizar los pronombres 

personales “yo” y “tú”; y los posesivos “mi” y “mío”. Para los tres años, el infante emplea 

preposiciones y su lenguaje es comprensible. A los cinco años, tiene un vocabulario de 

aproximadamente 2.300 palabras y contesta preguntas de comprensión (Herrero, 2015). 

Por lo tanto, se debe ser paciente, dado que, el niño va desarrollando estas habilidades 

progresivamente. 

2.3.3 Niveles de la conciencia fonológica 

2.3.3.1 Conciencia léxica 

Con el desarrollo de la conciencia léxica los niños toman conciencia de que la oración es 

el medio por el que pueden expresar ideas, esto les permite manipular las palabras dentro 

de la misma. Así, mediante algunos ejercicios y actividades los infantes reconocerán que 

la lengua está constituida por una gama determinada de palabras que tienen relación entre 

sí, y que necesitan estructurar esas ideas para poder expresarlas (Piñas et al., 2020). 

Mediante la estimulación de esta conciencia, los niños identificaran las palabras que 

componen una frase. 
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2.3.3.2 Conciencia silábica 

La conciencia silábica es la capacidad que permite al infante ser consciente de que las 

palabras están formadas por sílabas; se considera que es el nivel más fácil y se desarrolla 

en los niños a partir de los 4 años (Piñas et al., 2020). A esta conciencia se la puede 

trabajar mediante la utilización del cuerpo para la separación de las sílabas, es decir, 

mediante palmadas, golpes o zapateos; estas actividades serán llamativas y 

enriquecedoras y para los infantes. 

2.3.3.3 Conciencia fonémica 

La conciencia fonémica permite al niño ser consciente de que palabras están compuestas 

por fonemas; el infante al desarrollar esta habilidad podrá diferenciar los símbolos 

fonéticos, a su vez, escuchar e identificar las palabras con rimas, reconocer las 

consonantes iniciales y finales, combinar sonidos, escuchar los sonidos de las vocales; 

además, de aprender a decodificar las palabras, para que se inicie en el proceso lector 

(Piñas et al., 2020). Por ello, es indispensable que los docentes del nivel inicial estimulen 

la conciencia fonémica. 

2.3.4 Áreas del desarrollo de conciencia fonológica 

2.3.4.1 Conciencia auditiva 

La conciencia auditiva es la capacidad que permite al individuo identificar los sonidos 

que se encuentran dentro de un determinado lugar (Loaiza, 2019). Para ello, se debe 

reconocer los sonidos encontrados y diferenciar las características de los mismos, es decir, 

esta habilidad permite al niño distinguir e identificar los sonidos que están a su alrededor, 

por ejemplo: los sonidos de la naturaleza, de los animales, de los medios de transporte, 

los instrumentos musicales, entre otros. 

2.3.4.2 Memoria auditiva 

La memoria auditiva es una capacidad que permite al ser humano procesar, retener, 

recuperar y utilizar la información que se recibe a través del oído. Esta capacidad se divide 

en tres niveles. El primer nivel es la memoria sensorial auditiva o visual, la cual asegura 

la continuidad de la percepción auditiva o visual. El segundo nivel es la memoria a corto 

plazo, que incluye la memoria de trabajo. Esta última permite manejar temporalmente la 

nueva información y requiere procesos de comprensión, aprendizaje y razonamiento. El 

tercer nivel es la memoria a largo plazo, en la que se almacena la información durante 
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largos períodos de tiempo, desde horas hasta años. (Villanueva , 2017). Dicho de otra 

manera, mediante la memoria auditiva recibimos información, que puede ser utilizada, 

almacenada o eliminada. 

2.3.4.3 Discriminación auditiva 

La discriminación auditiva es la primera habilidad que adquiere el niño a edades 

tempranas; por ende, estimular esta es crucial en la primera infancia, debido que, 

mediante la discriminación auditiva se puede diferenciar un sonido de otro; 

posteriormente se amplia y se inserta la conciencia fonológica, misma que permite al 

infante diferenciar los fonemas de su propio lenguaje, siendo consciente de cualquier 

unidad fonológica del lenguaje hablado (Sailema y Villacis, 2021). Es decir, la 

discriminación auditiva permite al niño reconocer los sonidos que se producen a su 

alrededor e identificar semejanzas y diferencias entre los mismos.  

Es así que, la discriminación auditiva y la conciencia fonológica guardan una estrecha 

relación que permiten desarrollar diferentes habilidades en los niños como la lectura y la 

escritura; a su vez, favorecen el desarrollo de ciertas actividades como: la memoria 

fonológica, la correspondencia entre grafema y fonema, la representación léxica-

semántica (Sailema y Villacis, 2021). Por ello, es indispensable el desarrollo de estas dos 

habilidades en el nivel preescolar.  

Entonces, la discriminación auditiva es una capacidad que se desarrolla previo al lenguaje 

de escuchar e interpretar; esto permite al individuo reconocer las características básicas 

de los estímulos auditivos recibidos como: los sonidos bajos, altos, fuertes, débiles; en 

este aspecto, puede que el niño tenga una buena agudeza auditivo, sin embargo, no posea 

una adecuada discriminación auditiva (Sailema y Villacis, 2021). Esto quiere decir, que 

la discriminación auditiva permite al infante escuchar los sonidos e identificar 

características de los mismos.   

2.3.4.4 Sonidos iniciales 

Reconocer los primeros sonidos de las palabras permite al infante decodificar una oración 

y ser consciente de que está compuesta por sonidos y palabras. La discriminación de los 

sonidos iniciales forma parte del proceso de aprendizaje del niño para comprender el 

contexto de las palabras. (Loaiza, 2019). Para que el niño asemeje el sonido inicial de una 

palabra se le debe presentar una gráfica y pedirle que encierre el sonido que corresponde 

a la imagen presentada o estimularla mediante trabalenguas, rimas o canciones. 
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2.3.4.5 Sonidos finales 

Los sonidos finales sólo se pueden identificar cuando el niño haya discriminado los 

sonidos iniciales o mediales de una palabra, oración o frase (Loaiza, 2019). Esta habilidad 

se la puede trabajar mediante gráficas, donde el infante asocie lo que escucha con lo que 

se le está presentando, además, se la puede desarrollar con actividades que impliquen la 

utilización del cuerpo como palmadas, zapateos, etc. El identificar los sonidos finales 

permite al individuo segmentar y deletrear las palabras. 

2.3.5 Teorías de la adquisición de la conciencia fonológica 

2.3.5.1 Teoría de Ferdinand de Saussure 

Saussure fue el primero en realizar un acercamiento a los modelos lingüísticos de 

producción del lenguaje, la lengua y el habla. El filósofo consideraba a la lengua natural 

como un sistema abstracto, y a la palabra como signo lingüístico, que permite conectar el 

lenguaje con la realidad. Además, logró observar que en la descripción del habla se 

encuentran tres tipos de unidades: los sonidos y las sílabas, los morfemas y las palabras 

(Aguledo et al., 2020). Es decir, se necesita de la palabra para poder dar significado a las 

ideas que se quieren expresar.   

De la misma forma, De Saussure (1993), mediante las investigaciones que realizó pudo 

explicar cómo se produce la comunicación humana, la producción del lenguaje y el acto 

de hablar en tres etapas: La primera fase, consiste en la producción de la cadena sonora 

realizada por los órganos del habla del emisor, es decir, la respiración, la fonación y la 

articulación. En la segunda fase, se lleva a cabo la transmisión del lenguaje, misma que 

es transportada por la onda sonora y transmitida por un canal que permite la constitución 

física de los fenómenos vibratorios como la estructura acústica del habla. Y en la tercera 

fase, el odio realiza la recepción de la onda sonora, distingue la cadena sonora y la descifra 

de los signos lingüísticos que integran a la lengua. Esto permite apreciar todo el proceso 

realizan los órganos para que el ser humano pueda entablar una conversación con otros.  

Gracias al modelo explicado en el párrafo anterior, el lingüista Saussure demostró que el 

habla es un fenómeno fonético, que tiene una base física y real; además, de que puede ser 

analizado mediante métodos perceptivos-conductuales, dado a los componentes que 

permiten que se lleve a cabo la función comunicativa del lenguaje: el emisor, el receptor 

y el mensaje. Además, reafirmó que mediante: el sistema nervioso, el sistema respiratorio, 

los órganos fonadores, los órganos articulatorios, los órganos auditivos, entre otros, es 
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realizada el habla, pues son órganos que están biológicamente acondicionados para 

realizar esta actividad (Aguledo, et al., 2020). Se puede concluir, que el acto de hablar 

conlleva un proceso complejo en el que intervienen algunos órganos, que permiten la 

comunicación entre individuos.  

2.3.5.2 Teoría de Lev Vygotsky 

Como es de conocimiento, la lectura y la escritura son consideradas prácticas socio-

culturales que deben ser cultivadas en los primeros cinco años y potenciadas durante toda 

la vida; es así que, la escuela y familia cumplen un rol determinante en el desarrollo de 

estas habilidades; en este aspecto, resulta imprescindible alfabetizar fonológicamente al 

infante durante su proceso evolutivo, debido que, el habla es considera una habilidad 

importante para poder comunicarse. Además, resulta crucial el contacto que establezca el 

niño con sus pares, puesto que, permite una interacción comunicativa donde la Zona de 

Desarrollo Próximo dará paso al desarrollo de la competencia lingüística (Quiñónez, 

2019). Por consiguiente, es necesario que el infante interactúe con sus pares, pues 

desarrollará habilidades comunicativas como: escuchar, hablar, leer y escribir. 

Es así que, la conciencia fonológica se convierte en la primera aproximación que realiza 

el niño con el adulto, es allí, donde toma importancia la percepción auditiva de los sonidos 

articulados, por ello, si el infante crece en un ambiente comunicativo podrá dominar el 

código alfabético, a su vez, aprenderá a decodificar fácilmente los diferentes fonemas 

(Quiñónez, 2019). En otros términos, existe una estrecha relación entre conciencia 

fonológica y Zona de Desarrollo Próximo, puesto que, el individuo logra comunicarse 

cuando interactúa con otro, donde la palabra permite dicha acción. 

Al mismo tiempo, el medio inmediato del niño influye en su dominio fonológico, pues 

Vygotsky considera que el infante aprende cuando interactúa con los objetos y el lenguaje 

de su cultura. En este punto, el docente se convierte en un facilitador de aprendizajes de 

la conciencia fonológica en los primeros años de vida, dado que, será un mediador entre 

el habla y la reproducción de los sonidos articulados por el infante, es decir, corregirá los 

errores que cometen los niños en cuanto a vulgarismos, omisión de palabras u otras faltas 

fonológicas (Quiñónez, 2019). Dicho de otra manera, el adulto debe corregir los errores 

que los niños cometen al intentar comunicarse con sus pares o adultos. 

A modo de cierre, se puede decir que no existe lenguaje sin un contexto social, esto quiere 

decir, que el ser humano es el resultado de la sociedad y la cultura en la que se encuentra 
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inmerso, por ello, habla lo que escucha de otros e imita. Cuando el individuo participa del 

entorno cultural, todo lo que observa, descubre y experimenta aprende a reconstruirlo, 

cambiarle de forma y darle otra  interpretación (Archila, 2022). En resumen, las personas 

que rodean al hombre influyen significativamente en su desarrollo.  

2.3.5.3 Teoría de Jean Piaget  

Para Piaget el lenguaje es una herramienta que permite desarrollar la capacidad cognitiva 

y afectiva del individuo, por ello, considera que el conocimiento lingüístico que posee el 

infante depende en gran medida del conocimiento que este tiene del mundo que le rodea; 

al mismo tiempo, enfatiza que la prominencia racional del lenguaje es un aspecto que 

forma parte de la superestructura de la mente humana (Yépez y Padilla, 2021). En suma, 

cuando el niño adquiere la habilidad para hablar, a su vez, desarrolla su pensamiento, 

memoria, percepción y tiene los mecanismos suficientes para expresar sus ideas a los 

demás.  

Por otro lado, Piaget estableció la diferencia entre el lenguaje egocéntrico y el socializado. 

En el primero, el niño habla para sí mismo sin tomar en cuenta si el receptor entiende lo 

que manifiesta; a su vez, este tipo de lenguaje se divide en tres categorías: la ecolalia, 

donde el infante sin la intención de comunicarse repite sílabas y palabras emitiendo los 

sonidos. Seguido, se encuentran los monólogos, en que el niño expresa en voz alta sus 

pensamientos, pero sin dirigirse a nadie. Por último, los monólogos graduales o 

colectivos, donde el individuo se expresa con otros, sin preocuparse por ser escuchado o 

recibir una respuesta (Noguera, 2017). Para resumir, en el lenguaje egocéntrico el niño 

busca los medios para expresarse con el único objetivo de satisfacer sus necesidades, sin 

importarle las de los demás.  

En cuanto al lenguaje socializado, Piaget manifiesta que en este tipo de lenguaje el niño 

comparte sus ideas con sus pares y toma en consideración las manifestaciones de los 

mismos; además, lo subdivide en cinco categorías. La primera, se denomina “información 

adaptada” donde el infante toma en cuenta lo que quiere expresar el otro, sin embargo, 

impone su criterio. La segunda, llamada “la crítica” cuando el individuo afirma, a su vez, 

defiende lo que dice. En las tres categorías siguientes, se encuentra: las órdenes, preguntas 

y contestaciones; mismas que tienen como emisor al adulto y de receptor al niño 

(Noguera, 2017). En este sentido se comprende, que el ser humano escucha y respeta las 

opiniones de los demás, pero siempre defiende sus ideales.  
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2.3.5.4 Teoría de Noam Chomsky 

La teoría innatista del desarrollo del lenguaje de Chomsky se fundamenta en la Gramática 

Universal, esta permite al individuo comprender que existen palabras de manera 

inconsciente, dado que, llegan estímulos lingüísticos del entorno al dispositivo de 

adquisición del lenguaje; en consecuencia, el infante podrá construir nuevas oraciones 

que tengan sentido (Yépez y Padilla, 2021). Como puede inferirse, para Chomsky el niño 

adquiere el lenguaje de manera innata, pues está programado para hacerlo.  

Ahora bien, según Chomsky del exterior provienen los datos lingüísticos, estos 

interactúan con el niño cuando hace uso del lenguaje y comprende el mensaje que recibe. 

Además, cree que el individuo no aprende el lenguaje imitando a otros, al contrario, se 

basa en un mecanismo de adquisición del lenguaje universal, por ello, tienen la habilidad 

innata para comprender la gramática universal. Para Chomsky a través del lenguaje el ser 

humano puede expresar ideas, sentimientos y emociones (Yépez y Padilla, 2021). Dicho 

de otra manera, el medio en que se desenvuelve el infante no influye en su habla, porque 

esta destreza la adquieren de forma natural.  

2.3.6 Bases neuro psicolingüísticas de la conciencia fonológica 

2.3.6.1 Definición de psicolingüística  

Se puede definir a la psicolingüística como la ciencia que trata de explicar el proceso 

comunicativo, tiendo en cuenta el mensaje y las personas que participan en el. Esta 

disciplina estudia cómo se lleva a cabo la adquisición y el procesamiento lingüístico; 

además, trata de explicar mediante modelos teóricos desarrollados mediante la 

observación, para luego comparar el comportamiento lingüístico de las personas normales 

con aquellas que tienen un trastorno verbal (Paredes yVaro, 2006). En este sentido, la 

psicolingüística es una disciplina que permite comprender como el ser humano adquiere 

el habla. 

2.3.6.2 Área de Wernicke 

Cuando el individuo entabla una conversación con una persona, el sonido de las palabras 

emitidas ingresa por los oídos y recorre las vías auditivas para llegar a la zona auditiva 

primaria, localizada en el lóbulo temporal. Inmediatamente, llega al área de Wernicke 

donde se elabora el significado de las palabras; a su vez, en las áreas paralelas del 

hemisferio derecho son percibidas la entonación y emocionalidad. Para reproducir el 

discurso, los sonidos que fueron extraídos del área de Wernicke atraviesan el fascículo 
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arqueado y llegan al área de Broca; esta crea los morfemas, los organiza y envía la orden 

al córtex motor para que produzca el habla (Silva y Ramos, 2020). En síntesis, es en el 

cerebro donde se produce el lenguaje; allí interfieren el área de Broca y Wernicke que 

permiten que el mensaje llegue de manera clara al receptor. 

2.3.7 Iniciación a la lectura 

La iniciación a la lectura se denomina prelectura y esta como su palabra lo describe es la 

etapa previa al desarrollo de todo lo que implica el proceso lector (Peláez et al., 2020). Es 

la generación de un vínculo con el mundo de las imágenes, de la música, pictogramas y 

cuentos donde el niño adquiere conocimientos a través de su interacción continua con 

elementos que se encuentran a su disposición.  

La lectura es la actividad que motiva al niño a la construcción de conocimientos y a la 

apropiación de la lengua, donde el infante crea esta conceptualización a base de sus 

experiencias que considera importantes, la lectura tiene como objetivo estimular el 

lenguaje oral de una manera dinámica (Quispilema, 2020).  En otras palabras, el niño 

leyendo de diversas formas puede aprender de manera atractiva el cómo relacionar lo que 

sabe con el nuevo conocimiento.  

Por medio de la lectura se llevan a cabo procesos cognitivos como la atención, memoria, 

lenguaje, y pensamiento así también procesos lingüísticos que permiten la evolución del 

conocimiento fonológico, sintáctico, morfológico, semántico y léxico (Niño, 2021). La 

iniciación a la lectura implica relacionar al niño con su entorno, permitiéndole que 

desarrolle su imaginación y creatividad lo que a su vez concede al infante la oportunidad 

de fortalecer su memoria, elevar su pensamiento y aumentar su vocabulario.   

En concordancia con lo anterior,  la lectura es considerada como una herramienta que 

proporciona información del ambiente donde se encuentra el niño para crear un 

conocimiento y comprensión del mismo;  en este aprendizaje participan procesos 

cognitivos y psicolingüísticos que entre más temprano sean estimulados tendrá mayores 

beneficios a futuro; debido a que, el infante se ve inmerso desde sus primeros años de 

vida al pensamiento, a la expresión oral, a la compresión lectora (Pascual et al., 2018). Es 

fundamental iniciar al niño en un proceso lector, porque de allí parte la comunicación y 

la expresión de sus pensamientos; esta es la única forma de crear personas críticas y con 

hábitos de lectura bien establecidos.  
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Debe señalarse que la lectura no solo aporta en la producción de un mayor vocabulario, 

sino que esta forma de manera integral a los infantes, pero esto se logra a través de 

estrategias didácticas, llamativas, interesantes donde se disfrute del momento lector; dado 

que, este es el nexo hacia el aprendizaje de nuevas materias; es por ello que es necesario 

dar al niño la oportunidad de opinar sobre lo que se realiza y el momento propicio para 

que el docente detecte cuáles son los intereses de sus estudiantes (Saldaña y Fajardo, 

2020). El disfrute de las actividades hará que el niño organice mejor sus ideas, el cerebro 

reciba la información y la procese para formar un nuevo conocimiento, la lectura es 

fundamental en cualquier área educativa; de allí, la importancia de fomentarla.  

2.3.8 Habilidades cognitivas implicadas a lectura 

Las habilidades cognitivas son una serie de operaciones mentales que permiten integrar 

la información recibida a través de los sentidos, donde el niño no está regido a seguir un 

proceso de adquisición de conocimientos; más bien, él tiene la posibilidad de construirlos 

por medio de la experiencia previa y esta relación va a proporcionar aprendizajes 

significativos (Zurita, 2020). Estas habilidades cognitivas son importantes para el éxito 

en la lectura y deben ser desarrolladas y fortalecidas a lo largo de la vida escolar del niño. 

Con el tiempo y la práctica, estas habilidades pueden convertirse en hábitos automáticos 

que permiten a los niños leer con fluidez y comprensión. Dicho de otro modo, las 

habilidades cognitivas son aquellas que dan la posibilidad de atender, aprender, pensar, y 

esto combinado con la experiencia se conseguirá la resolución de problemas. 

2.3.8.1 Cognición 

La cognición en la lectura en infantes se refiere a los procesos mentales y cognitivos que 

ocurren cuando los niños aprenden a leer. Es esencial para el éxito en la lectura y el 

aprendizaje a lo largo de la vida, se desarrolla y mejora a medida que los niños continúan 

su educación y practican la lectura.  

La cognición es el análisis de los procesos mentales, es la encargada de distinguir la 

manera en cómo la mente mediante la adquisición de información genera nuevos 

conocimientos; al llegar todo este bagaje de información al cerebro este se encarga de 

procesarla e interpretarla y de esta forma de da amplitud a los aprendizajes (Chiliquinga 

y Masaquiza, 2019). El cerebro humano es capaz de procesar información y convertirla 

en un nuevo conocimiento, por esta razón es necesario prestar estimulación temprana de 

esta forma se tendrán niños adecuadamente formados. La estimulación temprana y un 
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ambiente de aprendizaje favorable pueden ayudar a los niños a desarrollar habilidades de 

lectura sólidas y a establecer una base sólida para el aprendizaje continuo. 

Como se mencionó en el párrafo anterior la estimulación temprana empleada 

adecuadamente abre la posibilidad de avanzar en el ámbito lingüístico, pero también 

permite desarrollar su área cognitiva todo en relación a la plasticidad cerebral que poseen 

los niños (Zambrano et al., 2022). Es necesario que desde edades se estimule a los infantes 

de forma integral, pero una parte importante para el buen desarrollo es la cognición, 

porque de ella parten el resto de procesos cognitivos. 

2.3.8.2 Atención 

La atención es enfocarse en los estímulos más importantes; dicho de otro modo, el infante 

puede escoger entre las actividades que se le presentan, la que más le interesa y es 

mediante esta que va a generarse un conocimiento en el instante dejando de lado los 

estímulos del exterior, para posteriormente a través de un proceso mental él de respuesta 

a las incógnitas sobre lo que estaba atendiendo (Acuña y Quiñones, 2020). En relación a 

lo anterior, el niño normalmente es estimulado de forma visual y auditiva; es por ello, que 

el maestro debe ser cuidadoso con lo que presenta y dice, asegurándose siempre que el 

material presentado sea llamativo y entretenido; a su vez, las actividades deben ser 

interactivas, esto captará la atención de los infantes y por ende la adquisición de nuevos 

conocimientos.  

El rol de la atención en la adquisición de saberes es trascendental; debido a que, si el niño 

no se concentra o  no se interesa por lo que se está realizando no adquirirá un aprendizaje 

duradero; por esta razón, es necesario que los maestros tengan en cuenta que la atención 

se caracteriza por ser selectiva y por ello se requiere que empiecen sus clases de una forma 

divertida, transportándolos a la temática mediante el movimiento, el canto o cualquier 

otra actividad que active el cerebro de los infantes de lo contrario, si se inicia la clase de 

una forma monótona y aburrida el niño se desviará del objetivo que se pretende conseguir 

(Sánchez, 2019). Para captar la atención de los niños no es necesario tener material en 

cantidad, debido a que, la atención en edades tempranas es selectiva; es decir ellos solo 

entenderán lo que para sí mismos es entretenido o le genera curiosidad.  

2.3.8.2.1 Tipos de atención 

Estudios realizados por Sánchez en el (2019) mencionan que existen cinco tipos de 

atención: 
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Atención interna y externa: Hace referencia a los procesos mentales donde influye lo 

interoceptivo que es todo lo que el individuo siente como las emociones y los estímulos 

externos que se relacionan a la forma de como estos llegan a través de los sentidos. 

Atención voluntaria e involuntaria: El individuo reacciona a los estímulos; 

dependiendo de la motivación. 

Atención abierta y atención encubierta: Es la reacción del cuerpo; sentarse bien 

mientras se narra un cuento o constante movimiento si no le causa interés  

Atención   dividida y atención   selectiva   o focalizada:  Esta se ve influenciada por el 

interés que el niño le dé a la actividad, el selecciona lo que le agrada y descarta lo que le 

desagrada.  

Atención visual y auditiva:  Se relacionan al estímulo visual y auditivo como 

propiamente lo menciona, es decir que los conocimientos ingresan por estos sentidos y 

va a depender de cómo se realicen las actividades para mantener a los estudiantes 

interesados. 

2.3.8.3 Memoria 

El concepto de memoria refiere a la capacidad de guardar, recordar y utilizar información, 

es aquella que permite pensar y expresar ideas de acuerdo a los datos que posee; y 

comprender el entorno para poder llegar a la resolución de problemas que se presentan. 

Por otro lado, la memoria promueve el avance del lenguaje oral; debido a que da la 

apertura de jugar con las palabras y vincularlas con imágenes del entorno (Acuña y 

Quiñones, 2020). En otras palabras, la memoria es aquella capacidad que permite recordar 

lo aprendido y aplicarlo en la vida cotidiana, un ejemplo claro del funcionamiento de la 

memoria en el lenguaje, es recordar los nombres, y otras palabras que se han guardado en 

el hipocampo y que nos permiten comunicarnos.  

Es necesario mencionar que, la memoria se debe estimular desde temprana edad, creando 

un ambiente acogedor y armónico donde los niños vivan experiencias significativas, 

debido a que entre más vivencias existan habrá mayor desarrollo de la memoria y un 

mejor aprendizaje (Panchi et al., 2021). Cabe señalar que el niño recibe información 

inmediata a través de estímulos; por esta razón resulta fundamental que todo lo que se 

transmita al niño sea de forma interactiva y lúdica en un ambiente agradable.  
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2.3.8.4 Lenguaje 

El lenguaje en la infancia se inicia desde el nacimiento, con gestos, el balbuceo, que con 

el transcurrir de los meses y con la estimulación temprana de la familia se convertirán en 

palabras, para luego continuar con oraciones; esta etapa es la prelingüística, procesos por 

los que el niño atraviesa para conseguir comunicarse y la comprender el mundo que lo 

rodea. Al mencionar estimulación temprana se atraviesan por la mente actividades que 

permitan el fortalecimiento de las áreas del aprendizaje, cognitivas, lingüísticas, 

socioafectivas y psicomotoras (Coello, 2021). El lenguaje pasa por una serie de etapas, 

donde el niño desde sus primeros días de vida posee su medio de comunicación como es 

el llanto, con el transcurrir del tiempo el niño aprende a hablar lo que posibilita el 

entendimiento.  

2.3.9 Estrategias de Iniciación a la lectura 

En cuanto a las estrategias son aquellas que motivan y entusiasman al niño a la 

continuidad de una actividad, así como también aportan con información y guía para la 

construcción de conocimientos; el maestro es quien planifica y propone las técnicas para 

alcanzar los objetivos planteados, dando la oportunidad de expresión a los niños y por 

ende despertar el interés en ellos (Ávila et al., 2021). Hay que hacer mención que estas 

estrategias deben ser aplicadas de una forma dinámica y divertida, donde el niño se sienta 

a gusto y pueda adquirir los aprendizajes significativos que son tan deseados por los 

docentes.  

Las estrategias de iniciación a la lectura se refieren a un conjunto de técnicas y métodos 

que se utilizan para ayudar a los niños a aprender a leer desde una edad temprana. Estas 

estrategias pueden incluir el uso de imágenes, sonidos y juegos para desarrollar las 

habilidades de identificación de letras y de lectura en voz alta. El objetivo es proporcionar 

a los niños una base sólida para su futuro aprendizaje de la lectura y mejorar su capacidad 

para leer y comprender textos complejos.  Además de las técnicas mencionadas, otras 

estrategias para la iniciación a la lectura pueden incluir la enseñanza de la alfabetización 

fonémica, que consiste en enseñar a los niños a identificar los sonidos individuales de las 

letras y a combinarlos para formar palabras. También se puede enseñar a los niños a 

reconocer patrones de palabras y a desarrollar su vocabulario a través de la lectura de 

libros y cuentos simples. 
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Es importante que los niños tengan acceso a una variedad de materiales de lectura, 

incluyendo libros, periódicos y revistas, para que puedan desarrollar su amor por la lectura 

y su capacidad para comprender textos complejos. En resumen, las estrategias para la 

iniciación a la lectura son un aspecto fundamental del aprendizaje de la lectura y pueden 

ayudar a los niños a desarrollar habilidades importantes que les serán útiles en el futuro. 

Al enseñar a los niños a leer desde una edad temprana, se les está brindando las 

herramientas necesarias para tener éxito en la escuela y en la vida. Es un proceso que 

requiere tiempo y paciencia, pero puede ser muy gratificante para los niños y sus padres 

o tutores. 

2.3.9.1 El juego  

El juego en la iniciación a la lectura es una herramienta valiosa para el aprendizaje y el 

desarrollo de los niños. Mediante el juego se fomenta el aprendizaje; debido a que, es una 

forma divertida y motivadora de aprender para los niños, especialmente cuando se trata 

de habilidades como la lectura. Al jugar los niños pueden aprender y practicar la lectura 

de una manera lúdica y no intimidante. Por otro lado, permite mejorar sus habilidades de 

lectura al proporcionar un entorno seguro y controlado para practicar y mejorar su 

comprensión. Mediante el pueden desarrollar su confianza en sus habilidades de lectura 

al ver sus progresos o al recibir elogios por parte de sus padres y maestros. También 

fomenta el desarrollo de su creatividad y su imaginación al hacer que los libros y las 

historias cobren vida para ellos. 

En una publicación realizada por Cadavid et al. (2014)  se menciona que por medio del 

juego se pueden planificar actividades atractivas, divertidas y que involucren la 

espontaneidad del niño, también donde se estimule la conciencia fonológica del infante 

para inducirlo en la lectura.  

Según Andrade (2020) , el juego es parte de la vida de todo ser humano, el niño nace para 

jugar y aprender mediante él, este les permite el esparcimiento y a su vez estimula la 

creación de nuevos conocimientos acerca de su entorno, les posibilita el desarrollo físico 

y psicológico, así como también les da la oportunidad de que sean autónomos, libres y 

espontáneos.  En otras palabras, el juego es quien motiva al niño en cualquier aspecto, 

mediante él se estimula de manera integral al infante.  

El juego es una actividad innata del ser humano, es por ello que en el currículo de 

Educación Inicial se hace énfasis en la utilización de la metodología juego- trabajo, donde 
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el infante tiene la oportunidad de aprender mientras se divierte. Andrade (2020) menciona 

que la parte lúdica dentro del aprendizaje es el juego y por medio de este el infante se 

prepara para la resolución de problemas que la vida le presente; debido a que, les permite 

explorar, comunicar e interactuar con los demás, lo que desembocará a poder trabajar en 

equipo en un futuro; a más de ello, favorece en el fortalecimiento de su personalidad, 

estimula el lenguaje y se promueven valores y actitudes indispensables para la vida. Una 

de las labores más importantes del docente es motivar a los niños antes de iniciar una 

actividad, para ello se requiere realizar una planificación micro curricular donde se 

especifique todo lo que se va a llevar a cabo dentro de la clase y es necesario que esto 

guarde relación; es decir que luego de las actividades iniciales se motive al infante con 

música, donde el niño pueda expresarse mediante el baile y liberar energías, para 

continuar con lo previsto. 

2.3.9.2 Rincón de lectura 

Son una estrategia pedagógica que se utiliza en la educación infantil para fomentar la 

lectura y el amor por los libros. Se trata de crear un espacio acogedor y atractivo en el 

aula o en el hogar donde los niños puedan explorar y disfrutar de los libros de manera 

autónoma. Los rincones de lectura suelen incluir estanterías con libros, almohadones o 

sillas cómodas para sentarse, y otros elementos decorativos que hacen que el espacio sea 

atractivo y acogedor para los niños. Los libros disponibles pueden incluir una variedad 

de géneros y niveles de dificultad para satisfacer las necesidades y habilidades de los 

niños. 

El objetivo de los rincones de lectura es proporcionar a los niños un espacio tranquilo y 

seguro para explorar y disfrutar de la lectura, fomentar su amor por los libros y su 

habilidad para leer. Es una forma efectiva de ayudar a los niños a desarrollar su 

vocabulario, su comprensión de la lectura y su creatividad. 

El rincón de lectura es de suma importancia dentro del aula, según Ordoñez (2018), este 

espacio va a posibilitar el desarrollo de la atención, memoria, lenguaje y por ende la 

comunicación de los infantes; la docente es quien induce al niño de manera dinámica a 

ingresar al rincón, para que él se apropie del lugar y pueda explorar de una manera libre 

cada material que esté a su disposición y de esta forma pueda crear e imaginar siendo 

ellos los constructores de sus propios conocimientos. Conseguir que el niño se vea atraído 

por la lectura es un reto muy grande que cada maestro inicial debe estar dispuesto a 
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asumirlo de una manera responsable y dinámica, donde otorgue a los niños la oportunidad 

de generar sus propios conocimientos base de la exploración y experimentación. 

La organización del rincón de lectura es fundamental, por esta razón se debe distribuir los 

materiales de tal forma que sean utilizados de una manera alternada, para evitar 

distracciones por el exceso material. Todo lo que forme parte del rincón de la lectura debe 

tener una funcionalidad, para ello el docente debe conocer o estar capacitado sobre las 

estrategias significativas y a su vez conocimiento de los materiales que se utilizaran; 

establecer normas y mantener el orden del espacio es importante al momento de trabajar 

con niños, hay que ser claros en cuanto a la limpieza y la utilización de lo expuesto en el 

rincón (Ripalda et al., 2020). El niño debe ser guiado por su docente con normas sencillas 

para mantener la armonía del espacio destinado como el rincón de la lectura, el infante 

debe conocer lo que dispone el lugar y saber que eso debe ser cuidado y ubicado en el 

lugar correspondiente una vez termine su visita.  

2.3.9.3 Lectura de cuentos 

La lectura de cuentos puede ayudar a los niños en muchos aspectos de su desarrollo. En 

cuanto al desarrollo del lenguaje, la lectura de cuentos ayuda a los niños a ampliar su 

vocabulario y a mejorar su capacidad para comprender y usar el lenguaje; así como 

también permite a desarrollar su comprensión de las historias y a aprender a identificar 

patrones y estructuras en las narrativas, estimula la imaginación de los niños y ayuda a 

desarrollar su capacidad para crear imágenes mentales y visualizar escenas. 

 Este tipo de lectura ayuda a los niños a comprender y procesar sus emociones y a 

desarrollar su capacidad para empatizar con los personajes y situaciones en las historias. 

Es una forma divertida y efectiva de ayudar a los niños a desarrollar sus habilidades de 

lectura y a aprender a leer de manera fluida y comprensiva. En resumen, la lectura de 

cuentos puede ser una experiencia enriquecedora para los niños y puede ayudarles a 

desarrollar habilidades importantes para su futuro éxito en la escuela y en la vida. 

Los cuentos están llenos de valores y conceptos éticos es por ello que dan paso a la buena 

conducta de los niños; a su vez con sus historias se presentan problemas de la vida real y 

cómo superarlos, permitiéndoles de esta forma quitar sus miedos y multiplicar alegrías; 

el cuento es la iniciación a la comprensión del mundo que les rodea, ejercita la memoria, 

el lenguaje y por ende ampliación de su vocabulario (Rondón, 2018). Los niños que son 

estimulados mediante cuentos poseen mayor sensibilidad e imaginación, es necesario 
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controlar los tonos de voz en el momento de la narración para que esta sea entretenida y 

por ende refleje en los niños aprendizajes significativos.  

El cuento es un recurso material que está disponible para cualquier persona, cuenta 

historias en secuencia, por lo general son hechos reales, pero con toques fantásticos, está 

constituido por un inicio o introducción, problema, desenlace y final, se caracterizan por 

ser cortos, con pocas palabras, pero con imágenes grandes donde se describe el suceso; 

estos siempre van a tener una finalidad educativa y generan enseñanzas a los infantes 

(Saldaña et al., 2020). Los cuentos infantiles pueden ser dramatizados o presentados en 

pictogramas, de esta forma se desarrolla cognitiva, lingüística y socio afectivamente al 

niño, algo que influye de forma significativa en el gusto de los cuentos es la narrativa, 

modular la voz en cada personaje capta la atención e interés de los infantes. 

2.3.9.4 Lectura de pictogramas 

Los pictogramas son aquellas imágenes que explican de forma visual los acontecimientos 

o hechos de un cuento, dan los mensajes de lo que sucede. También se lo puede 

conceptualizar como símbolos utilizados para la representación de objetos, figuras o 

como ya se ha mencionado, los hechos que indica la historia; los pictogramas permiten a 

los infantes asociar las imágenes con la narración del cuento, lo que ayuda al niño a la 

formación de oraciones lo que favorece en su pensamiento lógico y desarrollo de su 

lenguaje oral (Saltos, 2021). La importancia de inducir al niño a la lectura mediante el 

uso de pictogramas radica en que, tendrá un mejor entendimiento del significado de las 

palabras que escucha; debido a que se presenta la imagen y se dice a qué le corresponde, 

introduciendo en el infante mayor cantidad de información.   

La lectura con pictogramas va a facilitar el entendimiento de los niños, debido a que ellos 

aún no están asociados a las letras y tienen mayor vínculo con las imágenes y los rótulos 

que se pueden visualizar en su entorno, es por ello, que Medina y Veliz (2013) afirman 

que ofrecer láminas, ilustraciones, figuras o pictogramas a los infantes les va a permitir 

ampliar sus conocimientos y los acercará a la lectura de una forma atractiva. Sin duda la 

lectura de pictogramas permitirá a los niños tener un mejor entendimiento de lo que se 

les quiere enseñar, porque las imágenes son fuente de color lo que los hace interesarse 

por lo que están viendo.  sin duda es una herramienta valiosa para ayudar a los niños a 

desarrollar habilidades importantes y a mejorar su comprensión de su entorno y del 

mundo que los rodea. 



47 
 

2.4 Descripción del proceso diagnóstico 

2.4.1 Nivel de investigación  

El presente trabajo es de análisis cuantitativo porque permitirá recolectar datos a través 

de la observación, que luego serán tabulados y facilitarán resultados precisos con los se 

podrán comprobar las hipótesis planteadas en el proyecto. El estudio cuantitativo se 

realiza mediante una serie de pasos que tienen una secuencia bien definida, que va de lo 

micro a lo macro; así cada etapa precede a la siguiente y por ello no se puede eludir ningún 

paso (Hernández et al., 2014). 

Tiene un alcance correlacional porque se intenta poner en evidencia la relación existente 

entre la variable independiente y la variable dependiente. Los estudios correlacionales 

tienen como objetivo conocer la relación que existe entre dos o más variables, conceptos, 

categorías en un grupo, población o contexto determinado; para ello, primero se mide 

cada una de las variables, y luego, se las cuantifica, analiza y establece las vinculaciones 

(Hernández et al., 2014). 

2.4.2 Diseño de investigación 

El diseño de la investigación es de carácter no experimental; debido a que, los 

investigadores no se involucran directamente en lo que se está investigando, sino que, 

solo se permiten observar los acontecimientos y cómo estos se presentan para luego llegar 

a un análisis. Además, es de tipo propositiva porque permite elaborar una propuesta con 

el fin de solucionar el problema identificado en la institución educativa; a través de 

talleres teóricos- prácticos dirigido a los educadores respecto al desarrollo de la 

conciencia fonológica en iniciación a la lectura en niños de educación inicial subnivel 2.  

2.4.3 Población y muestra     

La muestra es probabilística; en vista de que, se cuenta con una población pequeña de 90 

niños y 3 docentes de inicial subnivel 2 del Centro de Educación Inicial “15 de octubre” 

ubicada en el Cantón Santa Rosa. En este tipo de muestra, cada uno de los elementos que 

conforman la población tienen la posibilidad de ser escogidos aleatoriamente o mediante 

algún mecanismo de muestreo (Hernández et al., 2014).  
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2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se emplea como técnicas, la observación directa y una entrevista estructurada; como 

instrumento de recolección de datos una guía de observación dirigida a los infantes y un 

cuestionario para los docentes de Educación Inicial.  

Para recabar la información se utilizó tres técnicas de investigación con su respectivo 

instrumento; a los docentes se les aplicó una entrevista estructurada , para ello, utilizamos 

el cuestionario como instrumento de recolección de datos, que tiene por objetivo compilar 

información respecto al desarrollo de la conciencia fonológica en iniciación a la lectura 

en niños de Educación Inicial subnivel 2; además, empleamos una guía de observación 

que nos permitió observar cómo las maestras desarrollan la conciencia fonológica en 

iniciación a la lectura en niños de Educación Inicial subnivel 2. A los niños de Educación 

Inicial subnivel 2 también fue aplicada una guía de observación con el fin de observar el 

desarrollo de la conciencia fonológica en iniciación a la lectura.  

Por otro lado, para validar los instrumentos de recolección de datos, se acudió a dos 

expertos en Educación Inicial. El primer versado, tiene una licenciatura en Ciencias de la 

Educación Inicial y cuenta con muchos años de experiencia; el segundo profesional, es 

graduado en Educación Inicial y tiene una larga trayectoria en ese nivel. Los dos expertos 

coinciden en que las guías de observación y la entrevista están bien estructuradas, dado 

que, la redacción es clara, tiene congruencia y se ha utilizado un lenguaje adecuado, que 

permite a los docentes comprender cada uno de los ítems. La aplicación de pilotaje 

correspondiente a la guía de observación se empleó un tiempo de 15 minutos, esta fue 

realizada con niños de Educación Inicial subnivel 2, la misma que se desarrolló sin 

inconveniente alguno. 
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CAPÍTULO III: PROPUESTA INTEGRADORA 

3.1 Introducción 

Al realizar un análisis minucioso de los instrumentos de investigación aplicados a las 

docentes y niños de Educación Inicial subnivel 2, los resultados reflejan la necesidad de 

proponer un taller teórico-práctico dirigido a las maestras del Centro de Educación Inicial 

“15 de Octubre”, con el fin de que amplíen conocimientos sobre la importancia de 

desarrollar habilidades fonológicas en este nivel, pues facilitará el proceso lector del 

infante. Además, se propondrá actividades que les permitan estimular esta destreza de 

manera divertida y dinámica.  

Por consiguiente, se hace indispensable ejecutar un taller teórico-práctico, mismo que se 

llevará a cabo de manera presencial en la institución educativa y se desarrollará en tres 

sesiones, es decir, un encuentro a la semana, donde se tratarán aspectos teóricos que serán 

vinculados a la práctica en un tiempo estimado de cinco horas. En cada jornada se dará a 

conocer el tema a tratar con su respectivo objetivo; todo estará sustentado en los aportes 

teóricos. 

Debe señalarse que la propuesta de investigación estará estructurada de la siguiente 

manera: tema de la propuesta, objetivo general, objetivos específicos; asimismo, debe 

desarrollarse teniendo en cuenta la fase de implementación, misma que consta de dos 

puntos: fase de construcción y fase de socialización. Esto permitirá organizar las 

actividades, de tal modo, que facilite la realización del proyecto.  

3.2 Justificación 

En base a los datos obtenidos mediante los instrumentos de investigación aplicados a las 

docentes y niños del subnivel 2 del Centro de Educación Inicial “15 de Octubre”, se ha 

evidenciado que los infantes no poseen habilidades fonológicas, lo que dificultará el 

aprendizaje de la lectura; todo ello consecuencia de que las maestras no estimulan esta 

destreza. Por esta razón, con el objetivo de erradicar este problema se propone un taller 

teórico-práctico dirigido a las maestras de la institución, con la finalidad de que adquieran 

nuevos conocimientos sobre cómo trabajar estas habilidades mediante actividades que 

permitan al pequeño adquirir conocimientos significativos. El taller se desarrollará en tres 

sesiones (una jornada a la semana) donde se trabajarán temas que van de la micro a la 

macro.  
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3.3 Procesamiento y análisis de datos 

3.3.1 Análisis e interpretación de los resultados de la entrevista estructura 

aplicada a las docentes 

Al realizar el análisis de la entrevista aplicada a tres docentes de Inicial subnivel 2 del 

Centro de Educación Inicial “15 de octubre”, se puede evidenciar lo siguiente:  

En base a la cuarta pregunta, tres (3) educadoras coinciden en que se tiene que trabajar 

con los niños de subnivel 2 la conciencia silábica y fonémica una vez por semana, lo que 

demuestra que no consideran indispensable que los infantes adquieran habilidades 

fonológicas para el inicio del proceso lector; de esta manera, el niño tendrá falencias al 

ingresar a preparatoria. 

En cuanto a la quinta pregunta, las tres (3) docentes coinciden en que la mejor manera de 

trabajar la discriminación auditiva con los niños es mediante los recursos audiovisuales, 

y por ello, los utilizando con mucha frecuencia. Sin embargo, esta habilidad también se 

la puede estimular a través de rimas, adivinanzas y cuentos infantiles; este último permite 

al docente dialogar con el infante del mismo.  

Con respecto a la pregunta seis, tres (3) maestras concuerdan en que las láminas son el 

mejor recurso para trabajar los sonidos iniciales y finales con los infantes.  A pesar de 

ello, en las prácticas se ha observado que las canciones y los trabalenguas agradan a los 

niños, pues se mostraban motivados y felices a la hora de aprender.  

En correspondencia con la pregunta once, dos (2) docentes responden que narran cuentos 

o leen diversos textos a los infantes una vez por semana-, mientras que una (1) contesta 

que lo realiza dos veces por semana. Lo más recomendado es que la narrativa de cualquier 

texto se lo realice diariamente, para de esta manera integrar al niño en el mundo de la 

lectura. 

En cuanto a la pregunta trece donde se hace referencia cuál es la mejor forma de estimular 

el lenguaje en los niños, las tres (3) docentes coinciden en que la lectura de cuentos y 

pictogramas son las mejores estrategias para estimular el habla del niño. Sin embargo, 

hay el lenguaje del infante también se lo puede estimular mediante la música infantil, 

videos infantiles manipulación de títeres y lecturas de todo tipo de texto, donde el niño 

tenga un vínculo adecuado con el mundo letrado y donde se lo prepare fonológicamente.  
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Con respecto a esta pregunta, las tres (3) docentes consideran necesario que se realice un 

taller teórico práctico sobre el desarrollo de la conciencia fonológica en iniciación a la 

lectura, porque esto permitirá a ellas ampliar su formación y utilizar nuevas estrategias. 

3.3.2 Análisis e interpretación de los resultados de guía de observación a docentes  

 

Figura 1. Conciencia fonológica  

 

Fuente: Jumbo I y Pontón G., Ecuador, 2023 

En función al gráfico presentado sobre la variable conciencia fonológica, al realizar un 

análisis de manera general de los datos obtenidos mediante la aplicación de la guía de 

observación a los docentes, se puntualizan los siguientes resultados: gran parte de los 

ítems fueron marcados en el indicador nunca, seguido del indicador a veces y siempre.  

Al realizar el análisis individual, de la observación que se realizó a los docentes sobre la 

estimulación de la conciencia fonológica, se puede apreciar lo siguiente:  

• Trabajan actividades que permitan a los niños identificar los sonidos iniciales de 

las palabras, el 66,67% nunca proponen actividades para estimular esa habilidad; sin 

embargo, el 33,33% a veces trabajan estas actividades. Esto concuerda con los datos 

arrojados de la evaluación realizada a los infantes, dado que, gran parte del grupo presenta 

problemas para identificar los sonidos iniciales; lo que refleja la falta de estimulación de 

esa destreza por parte de los docentes.  

• Realiza actividades que permitan al infante reconocer los sonidos finales de las 

palabras, el 66,67% nunca trabajan las actividades, mientras que, el 33,33% a veces 
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realizan estas actividades. Los datos coinciden con los resultados obtenidos en la 

observación realizada a los infantes, pues en su totalidad tienen dificultades en distinguir 

los sonidos finales; lo que requiere estimular a menudo esta habilidad.  

• Propone actividades que permitan al niño diferenciar un sonido de otro, un 

66,67% nunca plantea actividades para trabajar la destreza, sin embargo, el 33,33% a 

veces lo hace. Se puede inferir, que las docentes no trabajan con frecuencia actividades 

que le permitan estimular la discriminación auditiva, pues los datos obtenidos están en 

relación con la observación realiza a los estudiantes. 

• Realiza actividades que permitan al infante pronunciar correctamente la “s”, el 

66,67% nunca ejecutan las actividades, pero el 33,33% siempre lo realiza. Teniendo en 

cuenta los datos arrojados en la evaluación realizada a los niños, se puede deducir que las 

maestras parvularias no corrigen los errores de pronunciación de los estudiantes, lo que 

dificulta la comunicación dentro del aula.  

• Realiza actividades que permitan al niño pronunciar correctamente la “r”, un 

66,67% nunca realiza esta acción, sin embargo, el 33,33% siempre trabaja actividades 

que ayudan al niño en este aspecto. Lo antes mencionado, concuerda con la observación 

realizada a los estudiantes del subnivel 2, dado que, los datos arrojan que presentan 

dificultades para pronunciar el fonema r; esto a consecuencia de la falta de actividades 

para estimular la conciencia fonémica.  

• Trabaja la segmentación de las sílabas de una palabra mediante palmadas, el 

100%, es decir, la totalidad refleja que nunca trabajan con estas actividades. Los datos 

obtenidos reflejan el énfasis que los docentes le dan a otras actividades, dejando de lado 

la estimulación de la conciencia silábica, que permite al niño separar las sílabas en 

unidades más pequeñas. 
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Figura 2. Iniciación a la lectura 

 

Fuente: Jumbo I y Pontón G., Ecuador, 2023 

De acuerdo a la Guía de Observación aplicada a las docentes como se evidencia en el 

gráfico, se obtuvo los siguientes porcentajes de manera general entre todas las 

dimensiones de la variable Iniciación a la lectura; a veces y nunca obtuvieron el mayor 

porcentaje, mientras que siempre no obtuvo ninguno, para una mejor comprensión se 

detalla a continuación:  

 En el Ítem que compete a sí la docente motiva al niño a utilizar el rincón de lectura, 

el 100%; es decir, las tres maestras, a veces lo realizan. Con estos datos se puede 

determinar una relación con la guía de observación realizada a los infantes donde la 

gran mayoría no ingresa al rincón de lectura.  

 En cuanto a sí la docente realiza narraciones diariamente se pudo evidenciar que el 

100% de las maestras a veces, realizan narraciones, pero no diariamente y se inclinan 

por la utilización de videos o música para la enseñanza. Esto se coincide con la 

observación realizada a los infantes donde ellos no prestan atención cuando la maestra 

les narra.  

 En cuanto al ítem, utiliza textos que permitan al niño dar su reflexión se detectó que 

el 66, 67%  a veces y un 33, 33% nunca lo realiza. . Es por ello que haciendo relación 

con los resultados obtenidos con los infantes, se puede evidenciar que el niño no 

participa con las reflexiones del texto, esto se le puede atribuir a la utilización de 

textos que no son para el rango de edad establecido o por el tipo de narrativa.  

27.59%

45.00%

27.41%

INICIACIÓN A LA LECTURA 

SIEMPRE

 A VECES
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 En relación al indicador, en la narrativa de textos gesticula de manera correcta para 

expresar el mensaje a los niños, se evidencia que un 66, 67% nunca realiza 

gesticulaciones al narrar, mientras que un  33, 33% a veces lo realiza;  el indicador 

siempre posee un porcentaje de 0%. A estos datos se los vincula al por qué los niños 

no se ven tan interesados por cómo la maestra narra; se debe tomar en cuenta que los 

gestos, mímicas o movimientos dan mayor realce y entendimiento a lo que se quiere 

expresar.  

 En cuanto a la utilización de imágenes para inducir al niño en la lectura, el 66, 67% a 

veces lo realiza y un 33, 33 % nunca implementa esta estrategia para que el niño se 

integre en el mundo de la lectura; por esta razón, se asocia a los resultados obtenidos 

con la observación de infantes, donde ellos no demuestran interés por las imágenes; 

hay que hacer mención que, cuando se presentan imágenes estas tienen una función 

que es la de inducir al niño en lo que se está realizando, con ellas se da un mejor 

entendimiento a la narración o a las explicaciones de una temática.  

 En el último indicador, estimula al niño para la creación de cuentos, se evidenció que 

el 100% de las maestras nunca motivan al infante para que cree sus propios textos. 

Lo que coincide con los datos obtenidos con la observación de infantes, donde ellos 

no crean cuentos u otros textos por sí solos, hay que tomar en cuenta que los cuentos 

que ellos pueden crear en este rango de edad se caracterizan por ser cortos y netamente 

salen de su imaginación.  

3.3.3 Análisis de datos de Guía de Observación no participativa a infantes 

Figura 3. Conciencia fonológica  

 

Fuente: Jumbo I y Pontón G., Ecuador, 2023 
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De acuerdo al gráfico que representa a la variable conciencia fonológica, al aplicar la guía 

de observación a los niños del subnivel 2 de Educación Inicial, de manera global se 

obtienen los siguientes datos: la mayoría de los ítems fueron marcados en el indicador 

siempre, seguido, del indicador nunca y del a veces.  

Al hacer un análisis individual, de lo observado en los infantes acerca del desarrollo de la 

conciencia fonológica, se puede apreciar: Identifican los sonidos iniciales de las palabras, 

la mayoría refleja que siempre y a veces (84,44%). En el mismo indicador, un pequeño 

grupo evidencia que nunca (15,56%) logran identificarlos. Se puede inferir que las 

docentes parvularias trabajan actividades que le permitan al infante distinguir esos 

sonidos, aunque algunos presentan dificultades para hacerlo. Loaiza (2019) manifiesta 

que es importante que los niños adquieran la habilidad de reconocer los sonidos iniciales, 

puesto que, podrán decodificar una oración, además, de ser conscientes de la estructura 

de la misma.  

Reconocen los sonidos finales de las palabras, la totalidad demuestra que a veces y nunca 

(80%); al mismo tiempo, algunos siempre (20%) logran reconocerlos. Loaiza (2019) 

considera indispensable estimular esta habilidad en los niños, pues mediante ella pueden 

segmentar y deletrear las palabras. Por ello, es importante que el docente proponga 

actividades que le permitan trabajar esta destreza.  

Diferencian un sonido de otro, gran parte de la población evidencia que a veces y nunca 

(81,11%); en el mismo indicador, la minoría refleja que siempre (18,89%) pueden 

diferenciarlos. De acuerdo con Sailema y Villacis (2021) al estimular esta destreza se 

desarrollan otras habilidades en los niños como la lectura y escritura, que los prepara para 

el nivel preparatoria. Por supuesto, se la debe trabajar mediante la utilización de recursos 

y materiales llamativos para los infantes, a fin de crear aprendizajes significativos.  

Pronuncia correctamente la “s”, la mayoría refleja que a veces y nunca (83,33%); una 

pequeña parte demuestra que siempre (16,67%) pueden pronunciarla. La labor del 

docente en el subnivel 2 es corregir los errores que cometen los niños al momento de 

hablar, a fin, de que puedan expresar sus ideas de manera clara a los demás.  

Pronuncian correctamente la “r”, la totalidad demuestra que a veces y nunca (91,11%); 

a su vez, un pequeño grupo refleja que siempre (8,89%) pueden articularla. La correcta 

pronunciación de los fonemas va de la mano con la conciencia fonémica, es allí, donde el 

docente debe planificar actividades y crear recursos que le permitan estimular esta 



56 
 

habilidad, con el objetivo de mejorar la comunicación de los infantes con sus pares y los 

adultos.  

Separan las sílabas de una palabra mediante palmadas, gran parte del universo observado 

evidencia que a veces y nunca (88,89%); al mismo tiempo, la minoría refleja que siempre 

(11,11%) pueden segmentarlas. El desarrollo de esta habilidad se relaciona con la 

conciencia silábica, donde Piñas et al., (2020) mencionan que el infante aprende a separar 

las sílabas a través de diferentes actividades y mediante la utilización del cuerpo, es decir, 

con palmadas, golpes y zapateos.  

 

Figura 4. Iniciación a la lectura 

 

Fuente: Jumbo I y Pontón G., Ecuador, 2023 

En referencia a la variable dependiente como se aprecia en el pastel, Iniciación a la lectura 

en niños de Educación Inicial subnivel 2 se ha obtenido datos por medio de una guía de 

observación para infantes; con la que se pudo determinar de manera general que, la mayor 

cantidad de Ítems han sido marcados en el indicador a veces; mientras que siempre y 

nunca poseen una diferencia mínima en su porcentaje, para un mayor entendimiento a 

continuación se hace una explicación detallada:  

 En relación a la utilización del rincón de lectura, se pudo evidenciar que  el 50% de 

niños observados a veces ingresan al rincón de lectura; seguido por un 35, 56 % que 

siempre ingresan; y un 14, 44% nunca lo hacen, por lo que se puede evidenciar que 

existe un falencia para que los niños en mención hagan uso de estos espacios del 

proceso enseñanza aprendizaje, lo que les estaría limitando el desarrollo de la 
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atención, memoria y lenguaje, lo que coincide con el criterio de Ripalda et al., (2020) 

a la poca motivación que se le dé al niño o también a la mala organización y exceso 

de materiales que finalmente contribuyen a la distracción del infante. 

Un porcentaje del 53,33%  de niños que son parte de la población, a veces escuchan 

con atención cuando la maestra hace la narración de un cuento; mientras otra parte 

que corresponde al 27,78% siempre lo hace; pero un 18,89% nunca presta atención 

a lo que la maestra le narra.   De esta manera se puede inferir en que la docente 

necesita modular la voz de acuerdo a la lectura que esté realizando, para que de esta 

forma los niños presten atención y se interesen por escuchar a su maestra. 

 Un 46, 67% de los infantes a veces participan en la reflexión de los textos que se leen 

en clase, mientras que un 34, 44% nunca se animan a hacerlo, una minoría del 

18,89% siempre participa con su reflexión. Cada lectura se realiza con una intención 

y es que los niños puedan imaginar, opinar o dar ideas en base a lo que les narran; en 

este ítem se aprecia que existe poca participación y esto debido a que la docente no 

les lee consecutivamente y por ende no se sienten motivados. 

En relación a sí los niños se ven interesados por la gesticulación docente un 45,56% 

a veces, se interesan, se visualizó que un grupo que corresponde al 30% de infantes 

si se ven interesados por la gesticulación; mientras que un 24,44 que es una cantidad 

significativa nunca se ve interesado por cómo la maestra realiza gestos al leer. . Una 

lectura entretenida para estas edades se basa mucho en lo que se expresa con ciertas 

partes de nuestro cuerpo como: cara o manos; cuando no existen movimientos que 

acompañan a la narración, esta se va a tornar aburrida y es por esta razón que el niño 

pierde el interés. 

 Un 41,11% de los párvulos, a veces se ven atraídos por el uso de imágenes dentro de 

la narración, mientras que un 33, 33 % siempre y un 25, 56% nunca se muestran 

interesados o atraídos por el uso de imágenes al narrar, a esto se le puede atribuir que 

están siendo empleadas de una manera en la que no resulta atractivo a la vista del 

niño o estas tienen muchos distractores o también poseen un tamaño muy pequeño. 

 El 46,67%  de niños observados, nunca crean sus propios cuentos, un 33, 33% a 

veces lo suelen hacer y una minoría que corresponde al 20% siempre crean cuentos 

producto de su imaginación. En estas edades que oscilan entre los 4 a 5 años es 

necesario que el niño exprese sus ideas y que el maestro les dé esa oportunidad; es 
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labor del docente incitar al niño a que imagine y cree un cuento corto, donde salgan 

a flote sus ideas.  

3.4 Descripción de la propuesta 

Esta propuesta busca que se desarrolle en los infantes la conciencia fonológica, que, para 

Jean Piaget, es la capacidad de percibir y comprender los sonidos individuales en el habla, 

y esto evoluciona a largo de la primera infancia y es un precursor crucial para el desarrollo 

del lenguaje y la lectura. En su teoría, Piaget también señaló que los niños experimentan 

un período de adquisición sensoriomotora antes de desarrollar una conciencia fonológica 

madura. Además, Piaget sugiere que los niños construyan su comprensión del lenguaje a 

través de la interacción social y la imitación de los adultos; es por esta razón que se debe 

hablar con claridad para que el infante aprenda en base a eso; el también destacó la 

importancia de la experiencia práctica y la exploración en el desarrollo del lenguaje, ya 

que permite a los niños establecer relaciones entre los sonidos y los objetos o acciones 

que representan, esto sucede con los elementos de su entorno, a pesar de no saber la 

escritura ellos reconocen por el nombre cada objeto.  Piaget también menciona que en 

medida en como el niño va creciendo comienzan a desarrollar una conciencia fonológica 

más madura y son capaces de comprender los sonidos individuales del habla.  

Según Defior (1994), la conciencia fonológica permite al infante realizar 

discriminaciones reflexivas, es decir, reconocer la diferencia entre las palabras “pato” y 

“palo”; sin embargo, quizás presente complicaciones para diferenciar el fonema “l” de las 

palabras “tela” y “lela”. Así, la conciencia fonológica es una habilidad que posibilita al 

niño fragmentar y ser consciente de las unidades del lenguaje: frases, sílabas, fonemas; 

además, el estimular esta destreza facilitará la adquisición de la lectura. En síntesis, es 

indispensable que el niño adquiera habilidades fonológicas, dado que, podrá manipular 

las unidades mínimas del lenguaje oral.  

Por otro lado, Bravo (2002), afirma que la conciencia fonológica se desarrolla por niveles 

de complejidad. En el primero, los infantes tienen una sensibilidad hacia los fonemas del 

lenguaje oral, que les permite identificar de las palabras que escuchan las que riman. 

Luego, se desarrolla el nivel de mayor complejidad, que consiste en fragmentar las 

palabras de manera oral. Para resumir, al principio el niño sólo puede distinguir 

semejanzas y diferencias entre las palabras que escucha, sin embargo, luego adquiere la 

capacidad de agregar u omitir un fonema inicial o final. 
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3.5 Objetivo de la propuesta 

3.5.1 Objetivo general de la propuesta 

 Proponer un taller teórico práctico para guiar al docente en el desarrollo de la 

conciencia fonológica en los niños en su proceso de iniciación a la lectura. 

3.5.2 Objetivos específicos  

 Analizar las teorías que fundamentan el desarrollo de la conciencia fonológica. 

 Diseñar un taller teórico práctico sobre el desarrollo de la conciencia fonológica en 

niños de 4 a 5 años.  

 Ejecutar un taller teórico práctico para persuadir a la docente sobre la importancia de 

desarrollar la conciencia fonológica en los niños de 4 a 5 años.  

3.6 Fases de implementación 

Con la finalidad de dar respuesta al problema detectado en el Centro de Educación Inicial 

“15 de Octubre”, se ha organizado un taller teórico-práctico dirigido a las docentes del 

subnivel 2 de la institución, mismo que tiene como propósito ampliar sus conocimientos 

en cuanto a cómo estimular la conciencia fonológica de los niños para el inicio del proceso 

lector. Para ello, es necesario cumplir con algunas fases que permitirán llevar a cabo el 

proyecto. 

3.6.1 Fase de construcción 

3.6.1.1 Fase 1. Planificación 

La fase de planificación consiste, en primera instancia, indagar en la web con la finalidad 

de recabar información relevante que sustente el desarrollo de la conciencia fonológica 

en niños de 4 a 5 años. Posteriormente, planear y organizar las actividades, de manera 

que, posibilite cumplir con los objetivos que se han planteado. Con este fin, se realizó lo 

siguiente:  

Paso 1: Indagar la definición de conciencia fonológica.  

Paso 2: Investigar la importancia de desarrollar la conciencia fonológica en el nivel 

inicial. 

Paso 3: Buscar la conceptualización de sonidos iniciales y sonidos finales.  
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Tabla 3. Taller teórico práctico  

DESARROLLO DEL TALLER TEÓRICO PRÁCTICO 

Ponentes: Ingrid Paola Jumbo Jumbo y Geleny Stefany Ponton Sizalima 

Modalidad: presencial 

PRIMERA SESIÓN 

Tema: Importancia de la conciencia fonológica Tiempo: 2 horas 

Objetivo: Profundizar en la importancia que tiene el desarrollo de la conciencia fonológica en el inicio del 

proceso lector de los infantes. 

Recursos: Diapositivas, computadora, parlante, marcadores, Currículo de Educación Inicial 

Actividades: Tiempo: 

- Recibimiento y presentación con las docentes.  

- Asistencia de los docentes participantes. 

- Socialización del tema y objetivo de la sesión.  

- Dialogar sobre el desarrollo del taller teórico-práctico.  

- Presentación de contenidos:  

 Definición de conciencia fonológica 

 Importancia del desarrollo de la conciencia fonológica  

Actividad: Realizar un mapa mental de los contenidos explicados. 

-  Cierre de la jornada 

2 horas 

SEGUNDA SESIÓN 

Tema: Importancia de la conciencia fonológica Tiempo: 2 horas 

Objetivo: Proponer actividades para trabajar el desarrollo de la conciencia fonológica en el inicio del proceso 

lector de los infantes. 

Recursos: Diapositivas, computadora, parlante, marcadores, Currículo de Educación Inicial 

Actividades prácticas sobre el desarrollo de la conciencia fonológica Tiempo: 

- Recibimiento de las docentes.  

- Asistencia de los docentes participantes. 

- Socialización del tema y objetivo de la sesión. 

- Retroalimentación de la teoría. 

- Revisar en el currículo de Educación Inicial las destrezas que se deben desarrollar en el ámbito 

de compresión y expresión del lenguaje en niños de 4 a 5 años.  

- Seleccionar la destreza “Comunicarse incorporando palabras nuevas a su vocabulario en función 

de los ambientes y experiencias en las que interactúa” y posteriormente, escoger una “familia de 

palabras”, pueden ser cinco elementos de la cocina, del baño, etc.  

- Pronunciar cada elemento de la “familia de palabras” haciendo énfasis en el sonido de cada 

fonema; por ejemplo:  

Elementos de la cocina 

2 horas 
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T    A    Z    A 

P     L    A    T    O 

C    U    C    H    A    R    A 

T    E     N    E     D   O    R 

C   U     B    I      E    R    T    O 

 

Partes del cuerpo 

 

B   O   C   A  

O   J    O 

M   A   N   O  

P    I   E     

O   R   E   J   A 

- Asegurarse de extender cada sonido que compone las palabras.  

- Es recomendable que se trabaje con la mayor cantidad de sonidos, se propone escoger “familia de 

palabras” donde el niño interiorice el significado de cada uno de ellos y reconozca a que grupo 

pertenece, pero a su vez, recepte la adecuada pronunciación de los fonemas.  

- Actividad: Buscar otra “familia de palabras” y realizar la extensión de sonidos.  

- Cierre de la jornada y conclusión de las actividades propuestas. 

Bibliografía: 

 Araya, J. (2019). Los Principios de la Conciencia Fonológica en el Desarrollo de la Lectoescritura Inicial. 
Revista de Lenguas Modernas(30), 163-181.  https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/rlm/article/view/38981/39740 

 Chiriboga, F., y Huacón, A. (2021). El desarrollo de la conciencia fonológica y su influencia en el aprestamiento 
a la lectoescritura en los niños de 4-5 años. Revista Multi-Ensayos, 7(14), 9-14. doi: 
https://doi.org/10.5377/multiensayos.v7i14.12001 

Ministerio de Educación [MINEDUC]. (2014). Currículo Educación Inicial 2014. Quito: Ministerio de 
Educación del Ecuador. https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/03/CURRICULO-DE-
EDUCACION-INICIAL.pdf 
Andrade, S. (2020). Enseñanza del código alfabético desde la ruta fonológica. Revista Andina de Educación, 
3(1), 2-7. https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/ree/article/view/1223/1226 
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 TERCERA SESIÓN  

Tema: Sonidos iniciales de las palabras   Tiempo: 2 horas  

Objetivo: Discriminar las palabras por su sonido inicial.  

Recursos: Diapositivas, computadora, parlante, marcadores, Currículo de Educación Inicial 

Actividades: Tiempo: 

- Bienvenida  

- Asistencia de los docentes participantes  

- Socialización del tema y objetivo de la sesión.  

- Conocimientos previos.  

- ¿Qué es un fonema?  

- ¿Qué es una palabra? 

- Presentación de contenidos:  

- Conceptualización de sonidos iniciales.  

- Con la aplicación “Mentimeter” realizar una lluvia de ideas sobre los contenidos propuestos.  

- Diálogo con los participantes. 

2 horas 

CUARTA SESIÓN  

Tema: Sonidos de las palabras   Tiempo: 2 horas 

Objetivo: Proponer actividades para reconocer el sonido inicial de las palabras.  

Recursos: Diapositivas, computadora, parlante, marcadores, Currículo de Educación Inicial 

Actividades prácticas: Tiempo: 

- Asistencia de los docentes participantes. 

- Retroalimentación. 

- Revisar en el currículo de Educación Inicial las destrezas que se deben desarrollar en el ámbito 

de compresión y expresión del lenguaje en niños de 4 a 5 años. 

- Seleccionar la destreza “Identificar “auditivamente” el fonema (sonido) inicial de las palabras 

más utilizadas.”  

- Realizar la imitación de sonidos de manera lenta, rápida y distinguiendo los sonidos que 

conforman la palabra, por ejemplo: 

 

P   E    R    R     O 

G   A    T    O  

P    A    T    O  

C    E    R   D    O 

2 horas  
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- Sustituir el primer sonido de cada palabra y cambiar por otro sonido para formar una nueva 

palabra; por ejemplo: 

P   E    R    R    O   /   R    R   O  /   C   A    R    R   O 

G   A    T    O   /    T   O   /   S    A    L   T   O 

P    A    T    O   /   T   O    /    A    L    T   O 

C    E    R    D   O  /  D   O /   D    A    D   O 

- Buscar otra “familia de palabras” y realizar el ejercicio propuesto.  

- Diálogo sobre las actividades propuestas. 

- Conclusiones de las actividades y cierre de la jornada. 

Bibliografía: 

Ministerio de Educación [MINEDUC]. (2014). Currículo Educación Inicial 2014. Quito: Ministerio de 
Educación del Ecuador. Recuperado el 2022, de https://educacion.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2016/03/CURRICULO-DE-EDUCACION-INICIAL.pdf 
 
Andrade, S. (2020). Enseñanza del código alfabético desde la ruta fonológica. Revista Andina de Educación, 
3(1), 2-7. https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/ree/article/view/1223/1226 
 

Quinta Sesión 

Tema: Sonidos finales de las palabras Tiempo: 2 horas 

Objetivo: Discriminar las palabras por su sonido final.  

Recursos: Diapositivas, computadora, parlante, marcadores, Currículo de Educación Inicial  

Actividades:  Tiempo: 

- Bienvenida  

- Asistencia de los docentes participantes  

- Socialización del tema y objetivo de la sesión.  

- Retroalimentación de las cuatro sesiones.  

- Conocimientos previos:  

 ¿Qué es discriminación auditiva?  

 ¿Qué son sonidos finales?  

- Presentación de contenidos:  

 Conceptualización de sonidos finales.  

 Realizar un concepto propio sobre la discriminación auditiva y los sonidos finales. 

- Diálogo con los participantes. 

- Cierre de la jornada. 

2 horas 

Sexta Sesión 

Tema: Sonidos finales de las palabras Tiempo: 2 horas 

Objetivo: Proponer actividades para reconocer el sonido final de las palabras. 

Recursos: Diapositivas, computadora, parlante, marcadores, cartulinas, tijeras, Currículo de Educación Inicial 

Actividades prácticas:  Tiempo: 

- Asistencia de los docentes participantes. 

- Socialización del tema y objetivo de la sesión. 

- Retroalimentación de la teoría. 

2 horas 
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- Revisar en el currículo de Educación Inicial las destrezas que se deben desarrollar en el ámbito 

de compresión y expresión del lenguaje en niños de 4 a 5 años.  

- Seleccionar la destreza “Producir palabras que riman espontáneamente tomado en cuenta los 

sonidos finales de las mismas”   

Por ejemplo:  

dor = comedor / refrigerador / ventilador  / escurridor / computador / Ecuador / cóndor 

na = cocina / ventana / cortina / vacuna / madrina / vecina / esquina 

sa = mesa / casa / pasa / fresa /  salsa  / rosa /  blusa  / camisa / osa 

- Actividad didáctica con las asistentes 

 Entregar cartulinas, marcadores y tijeras a las docentes  

 Pedir a cada una que busque palabras que tengan el mismo sonido final: ma; ca; pa; ra; ta; 

la.  

 Ubicar los papelitos con las palabras que escribieron dentro de un cartón de sorteo. 

 Los ponentes ubicaran los papeles en la mesa en forma dispersa para que las docentes 

busquen las palabras que tengan sonidos finales similares.  

 Se debe colocar en la pizarra las filas de palabras encontradas.  

- Recomendación: Para trabajar con los niños estas palabras deberán ser sustituidas por imágenes, 

porque ellos aún no tienen conocimiento del grafema.  

- Conclusiones de las actividades y cierre de la jornada. 

Bibliografía: 

Ministerio de Educación [MINEDUC]. (2014). Currículo Educación Inicial 2014. Quito: Ministerio de 

Educación del Ecuador. https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/03/CURRICULO-DE-

EDUCACION-INICIAL.pdf 

Andrade, S. (2020). Enseñanza del código alfabético desde la ruta fonológica. Revista Andina de Educación, 

3(1), 2-7. https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/ree/article/view/1223/1226 

 

Fuente: Las investigadoras  
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3.6.1.2 Fase 2. Ejecución 

En la fase de ejecución, se especifica de manera detallada los pasos a realizar para 

estructurar el taller teórico-práctico dirigido a las docentes del subnivel inicial 2: 

Paso 1: Elaborar la estructura del taller teórico-práctico. 

Paso 2: Describir la definición de conciencia fonológica. 

Paso 3: Redactar la importancia del desarrollo de la conciencia fonológica en niños de 4 

a 5 años. 

Paso 5: Elaborar la definición de sonidos iniciales y sonidos finales. 

Paso 6: Estructurar las actividades a realizar en el taller teórico-práctico. 

3.6.1.3 Fase 3: Valoración 

Mediante el taller teórico-práctico las docentes del Centro de Educación Inicial “15 de 

Octubre” ampliarán sus conocimientos sobre cómo desarrollar habilidades fonológicas en 

los infantes de 4 a 5 años, además, reconocerán lo indispensable que es estimular esta 

destreza, dado que, facilita el aprendizaje de la lectura; todo ello, de la mano del 

Currículo. El taller se desarrollará en seis sesiones (dos jornadas a la semana) en un 

tiempo estimado de cinco horas. La ejecución del taller es de suma importancia para 

mejorar el proceso de enseñanza en este nivel.  

3.6.2 Fase de socialización 

En esta fase se realizará la presentación del taller teórico-práctico a las autoridades y 

docentes de la institución educativa “15 de Octubre” ubicada en la ciudad de Santa Rosa. 

En primera instancia se procederá a enviar un oficio al centro educativo donde se 

especifique la necesidad de visitar la institución para un diálogo con los directivos y 

maestros. Seguido a ello se realizará la adecuación de un espacio, para poder generar un 

ambiente agradable, luego se ejecutará una sesión de trabajo donde las estudiantes 

investigadoras informarán a los miembros de la mencionada institución, sobre la 

propuesta a llevarse a cabo, denominada “ Taller teórico-práctico para el desarrollo de la 

conciencia fonológica” a su vez, se nombrará el objetivo principal que corresponde a 

“Proponer un taller teórico práctico para guiar al docente en el desarrollo de la conciencia 

fonológica en los niños en su proceso de iniciación a la lectura”. 
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 El desarrollo del taller teórico-práctico durará un total de tres semanas, durante cada una 

de las semanas se impartirán dos días de clase, y cada día tendrá una duración de dos 

horas. En total, el taller tendrá una duración de 12 horas. El taller estará dividido en seis 

partes, de las cuales tres serán netamente teóricas y las otras tres serán prácticas. Durante 

las sesiones teóricas, se presentarán los conceptos básicos que fundamentan la 

investigación. Para ello, se utilizará información tomada de diversas bases de datos para 

asegurar la solidez y actualidad de los conocimientos impartidos. Por otro lado, en las 

partes prácticas se buscará aplicar los conceptos explicados en las partes teóricas a través 

de actividades y ejercicios que permitan a los estudiantes afianzar su comprensión de la 

temática. En este sentido, la combinación de teoría y práctica resulta fundamental para 

alcanzar un aprendizaje significativo y duradero. 

3.7 Recursos logísticos 

La propuesta del taller teórico-práctico dirigido a los docentes de Educación Inicial 

subnivel 2 requirió una combinación de recursos humanos, tecnológicos y materiales para 

su correcta ejecución. En términos de recursos humanos, se necesitaron los docentes 

participantes y expositoras para guiar y participar en el taller. En cuanto a los recursos 

tecnológicos, se requirió un proyector, un laptop, parlantes y acceso a internet para 

facilitar las presentaciones y la comunicación durante el taller. Por último, en términos de 

recursos materiales, se necesitó un aula de clase con pupitres, un escritorio, papelería y 

presentaciones para un entorno de enseñanza eficiente. Todos estos recursos fueron 

esenciales para la realización exitosa del taller teórico-práctico. 
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CAPÍTULO IV: VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD 

Luego de culminar con las fases de implementación del taller teórico-práctico dirigido a 

las docentes del subnivel 2 del Centro de Educación Inicial “15 de Octubre” como 

respuesta a la problemática encontrada, se hace necesario realizar la valoración de 

factibilidad de la propuesta de intervención, donde se detalla aspectos a nivel 

administrativo y financieros de los recursos utilizados para el cumplimiento de los 

objetivos propuestos. Por tal motivo, en el presente apartado se realizará un análisis de la 

dimensión técnica, económica, social y ambiental de la misma.  

4.1 Análisis de la dimensión Técnica de implementación de la propuesta 

Con la finalidad de convalidar la propuesta integradora se emplearon tres instrumentos 

de investigación: un cuestionario y dos guías de observación. El primero, fue aplicado a 

las docentes de educación inicial subnivel 2 con el objetivo de compilar información 

respecto al desarrollo de la conciencia fonológica en iniciación a la lectura; para ello, se 

utilizó la entrevista no estructurada como técnica. El segundo instrumento, también estaba 

dirigido a las docentes de la institución y tenía como fin observar cómo desarrollan la 

conciencia fonológica para el aprendizaje de la lectura. El último instrumento, tiene por 

población a los niños y buscaba observar el desarrollo de la conciencia fonológica en iniciación 

a la lectura. 

4.2 Análisis de la dimensión económica de la implementación de la propuesta  

Antes de efectuar la propuesta de intervención es necesario hacer un análisis económico 

de los recursos y materiales a utilizar en el taller teórico-práctico; gastos que serán 

solventados por las investigadoras del proyecto. Seguidamente, se dará a conocer el coste 

para la ejecución del mismo: parlante tiene un valor $30,00; micrófono inalámbrico con 

una estimación de $25,00. Cabe recalcar, que el taller permitirá a las docentes enriquecer 

sus conocimientos y, a la vez, mejorar su práctica pedagógica. 

4.3 Análisis de la dimensión social de implementación de la propuesta 

En el marco de esta investigación, se diseñará una propuesta para fortalecer el 

conocimiento de las maestras sobre el desarrollo de la conciencia fonológica en niños de 

Educación Inicial subnivel 2 del Centro de Educación Inicial "15 de octubre" ubicado en 

la ciudad de Santa Rosa. La propuesta consistirá en un taller teórico-práctico que 

beneficiará tanto a las maestras como a los niños; debido a que, las maestras podrán 
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aplicar lo aprendido en el taller para enseñar de manera más efectiva y esto a su vez 

mejorará la calidad de aprendizaje y desarrollo de los infantes. 

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

Es importante destacar que la propuesta de este trabajo de investigación, titulada "Taller 

teórico-práctico sobre el desarrollo de la conciencia fonológica", no tendrá ningún 

impacto negativo en el medio ambiente. Para lograr esto, se utilizarán recursos digitales, 

como materiales elaborados en formato electrónico, que serán proporcionados a los 

participantes con la información necesaria para cada sesión. De esta manera, se evitará el 

uso excesivo de papel y se contribuirá a la conservación del medio ambiente. 
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CONCLUSIONES 

Nuestro proyecto de titulación tiene un enfoque cuantitativo y un alcance correlacional, 

además, está sustentado en la siguiente hipótesis “Existe relación entre el desarrollo de la 

conciencia fonológica y la iniciación a la lectura en niños de educación inicial subnivel 

2”. Para comprobar esta conjetura fue necesario aplicar tres instrumentos de investigación 

a la población donde fue detectado el problema; al realizar un análisis de los datos 

obtenidos se pudo evidenciar la relación entre las variables conciencia fonológica e 

iniciación a la lectura.  

Además, se indagó en las bases datos con el fin de especificar las teorías que fundamentan 

la relación que existe entre el desarrollo de la conciencia fonológica y la iniciación a la 

lectura en niños de Educación Inicial subnivel 2. Al analizar la información encontrada 

se concluyó que es indispensable que los niños de educación inicial subnivel 2 adquieran 

habilidades fonológicas, puesto que, esto les permite identificar los sonidos de las letras, 

segmentar las palabras; lo que facilitará el aprendizaje de la lectura en niveles posteriores.  

Asimismo, se realizó la interpretación de los resultados obtenidos sobre la relación 

existente entre el desarrollo de la conciencia fonológica y la iniciación a la lectura en 

niños de Educación Inicial subnivel 2; para ello, fue necesario aplicar a las docentes de la 

institución una entrevista no estructurada y una guía de observación con la finalidad de 

conocer su práctica educativa; a los niños también fue empleada una guía de observación. 

Los datos arrojados difieren, pues las docentes mencionaron que constantemente 

estimulan las habilidades fonológicas de los niños; sin embargo, al analizar los del 

instrumento aplicado a los infantes, demuestra que presentan dificultades para reconocer 

sonidos iniciales y finales, segmentar palabras y diferenciar fonemas.  

Partiendo de lo expuesto en el párrafo anterior, fue necesario organizar un taller teórico-

práctico como respuesta a la problemática encontrada; direccionado a las docentes de 

educación inicial subnivel 2 y que tiene como finalidad ampliar sus conocimientos en 

cuanto cómo estimular la conciencia fonológica de los infantes para la iniciación a la 

lectura. Para ello, se buscó información que permitiera empaparnos del tema y adquirir 

dominio del mismo, con el objetivo de proporcionar información a las maestras sobre qué 

es conciencia fonológica, por qué es importante estimular las habilidades fonológicas en 

nivel inicial, que actividades realizar para trabajar esta destreza, entre otros.  
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RECOMENDACIONES 

De acuerdo a la experiencia adquirida en la investigación se sugiere que se utilicen 

instrumentos de investigación adecuados para recopilar datos que permitan analizar la 

situación y encontrar posibles soluciones a problemas educativos. En el caso específico 

de la relación entre la conciencia fonológica y la iniciación a la lectura en niños de 

educación inicial subnivel 2, se sugiere que los docentes y especialistas en educación 

consideren el fomento de la conciencia fonológica en los niños desde una edad temprana, 

ya que esto puede ser clave para un aprendizaje efectivo de la lectura en etapas 

posteriores. 

En cuanto las teorías que fundamentan la relación que existe entre la variable 

independiente y la variable dependiente, se recomienda que se incluyan actividades 

específicas de conciencia fonológica en las planificaciones de educación inicial subnivel 

2, los docentes deben utilizar estrategias pedagógicas innovadoras y efectivas para 

promover la conciencia fonológica en los niños, como juegos, canciones, rimas, 

adivinanzas, entre otros. Además, los maestros podrían recibir capacitación en el área de 

conciencia fonológica para que puedan apropiarse de la importancia de esta habilidad en 

el aprendizaje de la lectura y ayuden a desarrollar adecuadamente las habilidades de los 

niños en esta área.  

En relación a la interpretación de los resultados se recomienda que se realicen actividades 

enfocadas en el desarrollo de la conciencia fonológica de los niños de Educación Inicial 

subnivel 2, es importante que se capacite a los docentes para que estimulen de manera 

efectiva estas habilidades en los niños y, al mismo tiempo, las maestras ejecuten un 

seguimiento para evaluar el progreso de los infantes en esta área. Es posible que se 

necesiten actividades adicionales y una mayor atención individualizada para aquellos 

niños que presenten dificultades para reconocer sonidos iniciales y finales, segmentar 

palabras y diferenciar fonemas, en este aspecto es fundamental involucrar a los padres en 

este proceso para que apoyen el desarrollo de la conciencia fonológica de sus hijos desde 

el hogar. 

Como se ha mencionado reiteradamente es relevante realizar un seguimiento sistemático 

y evaluativo de la implementación de las habilidades fonológicas en los niños de 

educación inicial subnivel 2, a fin de detectar posibles problemas y aplicar soluciones 

oportunas; así como también, sería beneficioso realizar más talleres como el que se 
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propone en esta investigación y a su vez  capacitaciones de este tipo de forma periódica; 

debido a que, esto permitirá fortalecer y actualizar constantemente los conocimientos de 

las docentes, en beneficio de los niños que se encuentran bajo su responsabilidad.   
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