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RESUMEN 

El objetivo primordial de esta investigación es comprobar la efectividad del 

programa “Bases Pre Lectoras” en el incremento del potencial lector de niños en 

edad pre escolar de una institución educativa pública del distrito de Miraflores. La 

investigación es de alcance explicativo en donde se realizó un diseño cuasi 

experimental, y la muestra de estudio ha estado integrada por 23 niños tanto para el 

grupo experimental como de control. Para esta investigación se utilizó la  prueba de 

predicción lectora (PPL) de Luis Bravo Valdivieso, la cual evalúa el potencial lector 

de niños entre los 5 y 6 años a través de cuatro tareas como son aislar fonemas, 

análisis fonémico, analogías verbales y ordenar palabras. El programa está diseñado 

para desarrollarse en un tiempo aproximado de tres meses, con una frecuencia de 

dos veces por semana; el mismo tiene como finalidad potenciar las conciencias 

fonológica, sintáctica y semántica por medio de actividades lúdicas acorde a la edad 

de los participantes. Los resultados demostraron que existen diferencias altamente 

significativas en el potencial lector del grupo experimental luego de aplicado el 

programa “Bases Pre lectoras”, demostrándose que el mismo es eficaz en el 

desarrollo de las conciencias fonológica, sintáctica y semántica;  imprescindibles 

para el aprendizaje lector formal. 

  

Palabras Clave: programa, conciencia fonológica, conciencia sintáctica, 

conciencia semántica, alfabetización inicial, potencial lector. 
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ABSTRACT 

The present study is an evaluation of the risks in the construction of the Medical 

center of images and occupational health, has the following general objective To 

determine the risk indexes of the construction of the medical center and 

occupational health. 

This evaluation will be carried out taking into account the risks that arise in a 

construction. 

There are the following specific objectives: calculate the cost of risks, estimate the 

level of risks, disseminate prevention measures against a risk. 

The type of descriptive research and non-experimental design will be used, the 

surveys that will be carried out on construction workers to obtain data on risks, 

safety training so that it can be carried out will also be used in the techniques and 

instruments of Data Collection. Evaluation. 

 

This will help to have an evaluation of the risks under construction. 

 

Keywords: risks, safety, construction, prevention. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad los aspectos evaluativos institucionales desencadenan una 

serie de presiones a todo nivel, en función de demostrar el alto nivel de desempeño 

académico del cual son poseedores; dichas presiones repercuten no sólo en el 

profesorado, lo cual sería materia de análisis para otra investigación, sino también 

en el desarrollo académico de los niños, quienes se ven forzados a ir a los ritmos 

acelerados propuestos y que de lo contrario sería indudablemente considerado como 

un bajo desempeño, con sus posteriores señalamientos y requerimiento de  terapia 

y apoyo profesional externo, el cual hubiera sido, en mucho de los casos, 

innecesario de haberse dado la formación básica debida, aprovechando los recursos 

tan ricos que posee la educación inicial. 

 

La presente investigación titulada “Efectividad del programa ‘Bases Pre 

Lectoras’ en el incremento del potencial lector de los niños en edad pre escolar de 

una institución educativa pública del distrito de Miraflores”, surge de la reflexión 
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durante el transcurso de la propia práctica profesional como miembro de 

instituciones educativas consideradas de alto prestigio, donde es frecuente observar 

la alta exigencia académica, generando un elevado número de derivaciones al área 

psicopedagógica, debido a lo que eran considerados como retrocesos, 

estancamientos o por no tener un rendimiento a la par del grupo escolar. 

 

El objetivo general del presente estudio fue determinar si el programa 

“Bases Pre Lectoras” incrementa el potencial lector de los niños en edad pre escolar, 

para lo cual se plantearon cinco hipótesis específicas, tendientes a analizar con 

detalle la significancia alcanzada por cada una de las tareas de la prueba de 

predicción lectora (PPL) del Dr. Luis Bravo Valdivieso. 

 

El estudio se desarrolla a través de cinco capítulos. El primer capítulo 

corresponde al planteamiento y fundamentación de la problemática, el cual parte de 

un comparativo a nivel internacional en cuanto a los resultados obtenidos en la 

prueba PISA, para luego realizar un análisis de la situación nacional, considerando 

los resultados sistemáticos obtenidos con la misma prueba.   

 

El segundo capítulo corresponde a los antecedentes nacionales e 

internacionales, donde se analizan los esquemas existentes para la realización de la 

conciencia fonológica, sintáctica y semántica en niños de edad pre escolar, con lo 

cual se procede al desarrollo de las bases teóricas, definición de los términos básicos 

a emplear en esta investigación y el planteamiento de las hipótesis.  
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El capítulo tercero corresponde al método de estudio que establece el 

entorno, el tipo y diseño del estudio, la población y la muestra, de igual manera la 

identificación de variables, las técnicas e instrumentos empleados y la evaluación 

de los datos.   

 

En el cuarto capítulo se examinan los resultados conseguidos mediante la 

contrastación de hipótesis y la discusión de los mismos. 

 

El quinto capítulo incluye las conclusiones y recomendaciones producto del 

análisis de los resultados.  

 

Con este estudio se pretende ratificar una vez más la importancia de 

desarrollar las bases previas en la educación inicial, como aspecto esencial para el 

óptimo desempeño académico posterior y por otro lado se busca aportar insumos a 

futuros investigadores acerca del desarrollo de las conciencias sintáctica y 

semántica, mismas que poseen menor cantidad de estudios y programas 

desarrollados en comparación con la conciencia fonológica.  
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

El Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas 

en inglés) “Es una prueba aplicada a los jóvenes de 15 años, cerca de terminar la 

educación obligatoria, para medir sus conocimientos y habilidades para una 

participación plena en la sociedad” (Bos, Elías, Vega, Zoido, 2016, 1). La prueba 

se administra en tres áreas principales: competencia lectora, competencia 

matemática y competencia científica.  

En la evaluación del año 2015 participaron 72 países de los cuales 10 de ellos 

pertenecían a América Latina y el Caribe, contando entre ellos al Perú, el cual 

concretamente en el área de lectura, se ubicó en la posición número 65, siendo el 

único país de la región que muestra una mejora sostenida desde su primera 

participación en el año 2000. La tendencia promedio estimada por PISA refleja 
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que, por cada ciclo de evaluación, el cual se ejecuta cada tres años, el Perú mejora 

14 puntos. (Ministerio de Educación, 2017, 98). 

 

“Pese a esto, sigue siendo preocupante el hecho de que el país se mantenga en tan 

bajas posiciones, habiendo llegado incluso a estar ubicado último en la prueba 

ejecutada en el año 2012” (Mercados y Regiones, 2016, 1). Lo cual según el 

Organismo para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), representa el 

nivel de competencias que posee el ciudadano para participar activa y 

reflexivamente en la sociedad actual. 

“Haciendo una revisión de los resultados en lectura, vemos que en los tres últimos 

ciclos evaluados (años 2009, 2012 y 2015) son las mujeres quienes obtienen una 

ligera ventaja sobre los estudiantes hombres. Asimismo, se observan diferencias 

favorables en el desempeño de las tres competencias para los estudiantes que 

asistieron a educación inicial y para los que no reportan atraso escolar” (Ministerio 

de Educación, 2017, 104). 

 

“Estos hallazgos evidencian la necesidad de que el Estado peruano redoble sus 

esfuerzos para reducir las brechas de aprendizaje existentes, atendiendo, sobre todo, 

las demandas educativas de los grupos estudiantiles que consistentemente ven 

reducidas sus posibilidades de desarrollar las competencias básicas necesarias para 

su ejercicio ciudadano pleno” (Ministerio de Educación, 2017, 106).  

 

Paralelamente vemos cómo aún existen centros educativos cuya oferta académica 

propone formar niños que demuestren competencia lectora al concluir el nivel 

inicial, lo cual significa llevar a cabo una propuesta curricular en la que se aceleran 
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procesos de aprendizaje y se crea una exigencia académica excesiva para el niño 

desde muy tempranas edades, pasando por alto la riqueza de las experiencias 

lúdicas mediante las cuales se desarrollan sus aptitudes físicas, verbales, 

intelectuales y su capacidad para la comunicación (UNESCO, 1980, 14).  

Estos eventos acelerados tienen sus repercusiones a mediano y largo plazo, en 

donde notamos dificultades asociadas con desarrollos insuficientes en las 

estructuras cognitivas y psicolingüísticas, muchos de los niños que son admitidos 

a los primeros años no aprenden a leer en los primeros meses debido a que no han 

adquirido el umbral cognitivo formado por las habilidades necesarias para hacerlo 

eficazmente y esas deficiencias no siempre son detectadas y abordadas 

pedagógicamente (Bravo, 2013, 16). 

 

El concepto de emergencia de la lectura y escritura es un modelo cognitivo que 

explica la evolución del proceso psicológico que va desde la toma de conciencia 

del lenguaje hasta el dominio de la decodificación y del reconocimiento visual de 

las palabras, ello implica el desarrollo de procesos cognitivos. Dentro de los que se 

mencionan con más frecuencia están: la conciencia fonológica, la conciencia 

semántica y sintáctica, el conocimiento de las letras, memoria verbal y conciencia 

alfabética, todo lo cual en su conjunto conformaría el denominado “umbral lector”, 

término empleado por el autor (Bravo, 2013, 21).  

 

Para describir el momento en que los niños cristalizan esos procesos en la 

decodificación e inician el aprendizaje formal de la lectura. 

 

“Entre los aspectos más altamente difundidos acerca de estos procesos cognitivos 

se encuentra la conciencia fonológica, la misma que se refiere al conocimiento que 
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tienen los niños sobre los sonidos del habla” (González, López, Vilar y Rodríguez, 

2013, 2).,  

y cuya estimulación consentirá al niño establecer la vía subléxica de la palabra y 

poder desarrollar la conversión de las palabras en sonidos mediante la aplicación 

de las reglas de conversión grafema-fonema (RCGF), sin ningún tipo de dificultad 

al momento de leer. Lo cual permitirá la integración constante de nuevas palabras 

y el tratamiento de la información del proceso de decodificación de lectura de 

forma eficiente e independiente (Defior, 2000). 

 

Por otro lado, tenemos a la conciencia sintáctica entendida como la capacidad para 

reflexionar conscientemente sobre los aspectos sintácticos del lenguaje y ejercer 

control sobre las reglas gramaticales, de modo intencional; entendiendo además 

que la conciencia sintáctica se desarrolla a pasos acelerados entre los 4 y los 10 

años de edad, siendo la edad de 6 años un momento decisivo para ello, tal como lo 

citan (Mariángel y Jiménez, 2015, 3). 

 

“ya que es cuando el niño se vuelve capaz de recurrir a las claves sintácticas, esto 

es, descubrir los papeles sintácticos mediante juegos que impliquen el uso del 

lenguaje” (Cuetos, 2010, 182).  

 

En cuanto a la conciencia semántica, comprendida como el conocimiento del 

concepto de las palabras orales; esta prevee el entendimiento lector de los niños e 

incorpora elementos importantes para las capacidades lectoras como son: el 

entendimiento de palabras, la capacidad para utilizarlas en entornos 

proporcionados y un eficiente léxico buen vocabulario. Dichos elementos 

establecen que el niño tenga una red de sociedades entre significados, lo que 
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prepara la decodificación y recobro de palabras esto por la eficiente disposición de 

recursos verbales (Guarneros y Vega, 2014, 28, 29).   

 

Pese a la importancia de estos tres aspectos mencionados, se descubre que existe 

poca literatura acerca de investigaciones en torno a propuestas de desarrollo de las 

conciencias sintáctica y semántica para estudiantes en sus primeros años de 

enseñanza, lo cual no sucede con la conciencia fonológica ya que existen por demás 

investigaciones actualizadas y programas tendientes a fortalecer dicho proceso 

cognitivo.  

Por su parte, autores como (Mariángel y Jiménez, 2016, 6) “Aportan que las 

investigaciones sobre conciencia sintáctica se encuentran aún en una etapa 

incipiente siendo necesaria la investigación acerca de su rol en la adquisición lectora 

y en la explicación de las diferencias individuales en lectura”. 

 

Si bien se ha mencionado que de las tres dimensiones planteadas, la 

conciencia fonológica es la más estudiada, las evidencias nos permiten apreciar  que 

en el contexto educativo peruano, éste es un aspecto que aún no está ampliamente 

difundido; mucho menos lo están las propuestas para el desarrollo de las 

conciencias sintáctica y semántica, muy a pesar de la fortaleza que todo ello 

representaría para el futuro académico de los niños, considerando que la lectura es 

un aspecto implícito en la gran mayoría, por no decir la totalidad, de asignaturas 

propuestas en la malla curricular.  

 

Es por ello que en el presente estudio se analizó la repercusión del programa 

“Bases Pre Lectoras”, en el fortalecimiento del potencial lector de niños en edad 
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pre escolar, mediante la estimulación de las conciencias fonológica, sintáctica y 

semántica. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿En qué medida la aplicación del programa “Bases Pre Lectoras” 

incrementa el potencial lector de los niños en edad pre escolar de una institución 

educativa pública del distrito de Miraflores? 

 

1.3 Formulación de objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar si el programa “Bases Pre Lectoras” incrementa el potencial 

lector de los niños en edad pre escolar de una institución educativa pública del 

distrito de Miraflores. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

- Establecer las diferencias en el potencial lector entre el grupo control (GC) 

y el grupo experimental (GE) luego de la aplicación el programa “Bases Pre 

Lectoras”. 

- Establecer las diferencias en el potencial lector del grupo experimental 

después de aplicado el programa “Bases Pre Lectoras”. 

- Determinar si existen diferencias significativas en los resultados  obtenidos 

en la evaluación de la tarea “aislar fonemas” del grupo experimental, una vez 

aplicado el programa “Bases Pre Lectoras”.  
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- Determinar si existen diferencias significativas en los resultados  obtenidos 

en la evaluación de la tarea “análisis fonémico” del grupo experimental, una vez 

aplicado el programa “Bases Pre Lectoras”.  

- Determinar si existen diferencias significativas en los resultados  obtenidos 

en la evaluación de la tarea “analogías verbales” del grupo experimental, una vez 

aplicado el programa “Bases Pre Lectoras”.  

- Determinar si existen diferencias significativas en los resultados  obtenidos 

en la evaluación de la tarea “ordenar oraciones” del grupo experimental, una vez 

aplicado el programa “Bases Pre Lectoras”.  

 

1.4 Importancia y justificación del estudio  

 

La presente investigación es importante debido a que permitirá comprobar 

la eficacia de un programa, dirigido a desarrollar y fortalecer el lenguaje oral 

mediante el uso de estrategias didácticas acorde al grado de enseñanza, lo cual 

repercutirá en su futura destreza lectora.   

 

En el nivel eficiente, el desarrollo de este estudio contribuirá a otorgar 

pautas para la aplicación de programas semejantes a fin de fortalecer el potencial 

lector de los estudiantes peruanos en aras de su éxito académico. 

 

A nivel metodológico, la propuesta está planteada con actividades creativas, 

lúdicas y motivadoras acordes al nivel de enseñanza y a los intereses del grupo. Se 
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ha demostrado a través del estudio su validez, de modo que puede ser utilizada por 

docentes y especialistas en dificultades de aprendizaje.  

 

A nivel teórico, el presente trabajo pasará a formar parte del material 

disponible  para futuros investigadores en la búsqueda de realizar análisis más 

exhaustivos.  

 

1.5 Viabilidad de la investigación  

El tema de investigación principal cuenta con suficiente acceso de 

información tanto en libros, revistas y demás publicaciones. El tiempo que tomó la 

ejecución de la investigación fue dentro de los plazos otorgados por la Pontificia 

Universidad Católica del Perú (PUCP). 

 

El estudio se realizó contando con la aprobación de la autoridad institucional 

y la participación de la profesora del salón. 

 

El financiamiento se dio mediante recursos propios de la investigadora, de 

manera que el estudio no requirió auspicio económico de ninguna entidad. 

 

1.6 Limitaciones de la investigación 

 

Existieron algunas restricciones bibliográficas ya que se hallaron pocos estudios y 

programas en torno al desarrollo de las conciencias sintáctica y semántica que 

además coincidan con la edad de estudio empleada en la presente investigación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

2.1 Antecedentes del estudio 

 

En la búsqueda de documentación que sirva de referente para el presente 

trabajo, se encontraron investigaciones que abarcan parcialmente los ámbitos a 

estudiar, de los cuales en su mayoría corresponden a publicaciones internacionales. 

 

2.1.1 Antecedentes nacionales 

 

Ysla y Ávila (2016), en su estudio denominado “¿Qué habilidades pre 

lectoras son promovidas en la educación peruana de acuerdo al tipo de gestión 

escolar? Un estudio con niños de cinco años de la ciudad de Lima” evalúa el 

conocimiento fonológico, alfabético y metalingüístico, habilidades lingüísticas y 

procesos cognitivos de niños de 5 años de centros limeños de educación infantil, 
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teniendo en cuenta el tipo de gestión (pública o privada). El instrumento empleado 

fue la Batería de Inicio a la Lectura. En dicho estudio participaron un total de 44 

niños de dos centros educativos de los cuales se observó un mejor desempeño en el 

conocimiento fonológico, habilidades lingüísticas y procesos cognitivos por parte 

de los niños que asisten al centro privado. Sin embargo, pese a estos resultados, la 

media de cada una de las habilidades de todo el grupo, público y privado, se 

encuentra por debajo del percentil 50 de acuerdo a los baremos del instrumento. 

Con dichos resultados el autor concluye que una intervención escolar más 

específica promovería mejores desempeños. 

 

Velarde, Canales, Meléndez y Lingan (2011) desarrollaron el estudio 

denominado “Programa de estimulación de las habilidades pre lectoras en niños y 

niñas de educación inicial de la provincia constitucional del Callao-Perú” el cual 

incluyó la participación de 60 estudiantes con un promedio de edad de 5 años, de 

dos colegios estatales del Callao de estos 30 fueron establecidos al equipo 

experimental y 30 al equipo control. El objetivo propuesto fue analizar los 

resultados obtenidos con el programa de estimulación denominado “Leíto. 

Preparémonos para la lectura”. Las deducciones mostraron que el empleo de un 

esquema de disposición cognitiva y psicolingüística que incorpora la motivación de 

la cognición fonológica, reminiscencia verbal y el enunciado oral por medio de su 

elemento semántico y sintáctico, mejoraron las capacidades pre lectoras de los 

niños correspondientes al grupo experimental. 
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Meléndez y Morocho (2007) por medio de su estudio “Aplicación de la 

prueba de predicción lectora (PPL): aspectos teóricos y elaboración de un baremo. 

Estudio hecho en Lima-Perú”, dieron a entender el beneficio de determinados 

procedimientos cognoscitivos y psicolingüísticos predictivos de la enseñanza de la 

lectura en un equipo de 100 niños del primer grado de educación básica regular 

(EBR) de Lima Metropolitana, quienes fueron evaluados en los últimos dos meses 

del año escolar del 2006 con la Prueba de Predicción Lectora (PPL), la cual mide 

conciencia fonológica, semántica y sintáctica obteniendo como conclusiones que 

existe una diferencia entre el rendimiento lector de niños de colegios particulares y 

los estudiantes de colegios públicos, consiguiendo estos últimos un resultado más 

bajo; de igual forma descubrieron que en el aspecto sintáctico los varones lograron 

resultados más favorables en comparación con las niñas; finalmente concluyeron 

que la prueba en cuestión es un instrumento confiable para prever la ventaja de los 

procedimientos lectores en los niños de primer grado de EBR. 

 

2.1.2 Antecedentes internacionales 

 

Mariángel y Jiménez (2015) por medio de su estudio denominado 

“Desarrollo de la conciencia sintáctica y fonológica en niños chilenos: un estudio 

transversal” abordan la escasez de investigaciones realizadas en torno a la 

conciencia sintáctica, no así de la conciencia fonológica. Mediante su estudio 

describen y comparan el desarrollo evolutivo de ambos factores en niños chilenos 

del periodo básico, seleccionando para ello una muestra de 234 individuos 

pertenecientes a colegios públicos y privados. Los resultados demostraron que la 
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conciencia sintáctica aumenta de manera sostenida a lo largo de los años pudiendo 

estar vinculada con el desarrollo de aspectos cognitivos más generales. 

Bizama, Aranczibia, Sáez y Loubiés (2017) elaboraron el estudio 

“Conciencia sintáctica y comprensión de lectura en niñez vulnerable”, en el cual se 

analizó el desarrollo de la conciencia sintáctica y su relación con la comprensión de 

lectura en escolares chilenos socialmente desfavorecidos que asisten a escuelas 

vulnerables. El estudio utilizó una metodología de tipo transversal, descriptiva y 

correlacional. La muestra consideró 161 escolares básicos de ambos sexos 

pertenecientes a segundo, tercero y cuarto año de enseñanza básica, de dos centros 

educativos. Los resultados mostraron rendimientos bajo el promedio esperado para 

la edad, tanto en comprensión de lectura como en conciencia sintáctica en todos los 

grupos; aportaron además evidencias acerca de la necesidad de implementar 

programas psicopedagógicos de intervención que promuevan el fortalecimiento de 

la conciencia sintáctica como habilidad metalingüística relacionada con la 

comprensión lectora en escolares de niveles intermedios de enseñanza básica. 

 

Defior (2014) en su investigación “Procesos implicados en el 

reconocimiento de las palabras escritas” examina los modelos evolutivos y de 

lectura experta los cuales tratan de explicar cómo se consigue su dominio y se 

ejecuta dicha habilidad por parte de un lector competente; aborda además cómo se 

desarrolla el cerebro lector y los procesos, conocimientos y habilidades cognitivas 

asociados con el aprendizaje lector, con la finalidad de obtener una mejor 

comprensión del desarrollo típico y de las dificultades de este aprendizaje. 
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Porta, (2014) en su estudio “Evaluación de habilidades pre lectoras en 

proyectos de intervención pedagógica. Finalidades metodológicas y pedagógicas en 

el nivel inicial” comparte la experiencia en la selección y empleo de una batería de 

evaluación de habilidades pre lectoras como parte de la implementación de un 

programa de intervención dirigido a desarrollar habilidades metalingüísticas en 

niños de jardín de infantes. Concluye que si bien la intervención pedagógica 

promueve habilidades lingüísticas precursoras de la lectura, es además una forma 

de identificar tempranamente, futuros problemas de aprendizaje y actuar en pro de 

reducir dicho riesgo. 

 

Navarro y De los Reyes, (2014) en su propuesta denominada “Evaluación 

de la conciencia sintáctica: efectos de la verosimilitud en la resolución de tareas y 

en su relación con la comprensión de oraciones” intentaron obtener información 

diferenciada en relación a los componentes y estrategias de procesamiento 

sintáctico y semántico en la evaluación de la conciencia sintáctica y en su relación 

con la comprensión; para ello la tarea consistía en ordenar frases previamente 

desordenadas, las cuales tenían diferencias en longitud, complejidad sintáctica y 

verosimilitud y fue ejecutada por un grupo de 97 estudiantes de quinto y sexto de 

primaria. Los resultados encontrados muestran que existen mayores dificultades 

cuando el contenido es semánticamente inverosímil, haciendo imprescindible el uso 

de estrategias de procesamiento sintáctico. El estudio no revela diferencias entre 

estudiantes con un perfil lector semántico y aquellos con perfil sintáctico. 
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Fumagalli, Barreyro y Jaichenco (2014) en su estudio “Conciencia silábica 

y conciencia fonémica ¿Cuál es el mejor predictor del rendimiento lector?” 

requirieron la participación de  70 niños de una escuela privada de nivel 

socioeconómico medio de la ciudad autónoma de Buenos Aires, cuyo elemento 

principal fue buscar sobre el papel predecesor de la cognición fonológica (CF) en 

la enseñanza de la lectura, así como también determinar qué habilidades de CF son 

las más predictivas del futuro rendimiento lector. Los resultados obtenidos 

demuestran que las habilidades de combinación de sílabas serían las más predictivas 

al correlacionar el rendimiento de los participantes en tareas de conciencia 

fonológica evaluados en sala de 5 años de nivel inicial y los resultados alcanzados 

por los mismos participantes en una tarea de lectura de palabras y no palabras, un 

año más tarde. 

 

González, López, Vilar y Rodríguez (2013) en su investigación denominada 

“Estudio de los predictores de la lectura” analizan la conciencia fonológica y 

velocidad de denominación mediante una investigación cuasi experimental en la 

que participaron 326 alumnos de 4, 5 y 6 años de cuatro colegios. Los niños de 

cuatro años recibieron instrucción durante tres años, los de cinco, durante dos años 

y los de seis durante un año, siendo todos evaluados al terminar primero de primaria 

(6 años). Los resultados mostraron que el grupo experimental con mejores 

resultados, especialmente en conciencia fonológica corresponde a los niños que 

recibieron la instrucción durante tres años. 
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Bravo, Villalón y Orellana (2006) por medio de su investigación 

“Predictibilidad del rendimiento en la lectura: una investigación de seguimiento 

entre primer y tercer año”, mostraron el resultado obtenido mediante un estudio de 

seguimiento de tres años a 262 niños de nivel socioeconómico bajo quienes en su 

primer año fueron evaluados en algunos procesos psicolingüísticos, su objetivo era 

comprobar que las variables identificación del primer fonema en palabras simples, 

reconocimiento de algunos nombres propios de compañeros y el número de letras 

del alfabeto conocidas, son variables predictivas del aprendizaje formal del lenguaje 

escrito. El estudio se inició cuando los niños tenían entre 6 años 2 meses y 6 años 

11 meses y concluyó cuando tenían en promedio 9 años 5 meses. Los resultados 

obtenidos comprueban que tales variables predicen significativamente el 

rendimiento en el primero, segundo y tercer año, y permiten discriminar entre niños 

con alto y bajo rendimiento. 

 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Lenguaje 

 

“El lenguaje es un símbolo compartido por los elementos de una 

colectividad, o un sistema social, que se emplea para establecer conceptos 

empleando para esto símbolos arbitrarios y de composiciones de éstos, 

establecidos por reglas” (Owens, 2003, 5). 
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“El lenguaje tiene la finalidad de dar forma final al pensamiento; de 

prepararlo para la actividad intelectual, a la vez que indica la naturaleza social del 

hombre, hecho que le distingue radicalmente del animal” (Martínez, 2014, 1). 

 

De las enunciaciones anteriores se establece que, el lenguaje es un acto 

social, el cual está constituido por reglas, símbolos y códigos, los cuales facilitan la 

comunicación y el ejercicio intelectual del hombre. 

 

2.2.1.1 Lenguaje oral 

 

“Es la forma natural como se aprende y expresa la lengua materna, el cual, 

como hemos visto anteriormente, permite la interacción social mediante la 

expresión de ideas. Así mismo es el elemento base para el desarrollo de la lectura y 

escritura, tal como lo expresan” (Guarneros y Vega 2014, 24)., a continuación:  

 

Hacia la edad preescolar, la mayoría de los niños han comenzado a combinar 

palabras de acuerdo a algunas reglas gramaticales. Pueden comunicarse con los 

demás de una manera razonable. Se dan algunos avances en la forma y gramática 

(desarrollo sintáctico), mientras tanto que en otros se establecen restructuraciones 

en la ocupación y en el significado (proceso semántico). En la etapa, preescolar, los 

niños ya tienen una continuación de capacidades lingüísticas que les contribuyen 

en la enseñanza de la lectura y la escritura. 

 

2.2.1.2 Elementos del lenguaje 
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El lenguaje humano está organizado por una serie de componentes los cuales 

parten de lo más simple y van complejizándose progresivamente.   

 

- Componente Fonológico 

“Permite codificar la lengua en sus unidades menores, los fonemas, a partir de los 

cuales se forman unidades mayores mediante la aplicación de una serie de reglas 

[…], la fonología estudia la composición, identificación y relaciones entre los 

distintos fonemas” (Gutiérrez, 2014, 33).  

 

En la lengua española existen 24 fonemas, cinco vocálicos y diecinueve 

consonánticos, los cuales poseen un valor distintivo que permite establecer 

diferencias en el significado de una palabra. 

 

- Componente Morfológico 

 

“Es una rama de la lingüística que estudia la estructura interna de las 

palabras para delimitar, definir y clasificar sus unidades, las clases de palabras a las 

que da lugar y la formación de nuevas palabras” (Gutiérrez, 2014, 32). 

 

“La morfología estudia la estructura interna de las palabras desde el inicio 

de una representación de sus escrituras, estas se obtienen por desordenarse en 

porciones más diminutas” (Owens, 2003, 18). 
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Según Carlisle (1995), “Que establece que la conciencia morfológica combina tres 

tipos de dimensiones del lenguaje como son, información semántica, fonológica y 

sintáctica, la misma proporciona un indicador de la capacidad metalingüística de la 

persona mucho más general que otros aspectos o dimensiones metalingüísticas 

consideradas de forma unitaria” (López-Campelo, Fidalgo y García, 2008, 425-

434). 

 

- Componente Sintáctico 

“Evalúa los sintagmas y la composición de palabras de una lengua. Es parte de la 

gramática que usa un sistema de reglas para organizar las palabras en frases u 

oraciones. Precisa el orden de las palabras de acuerdo con las reglas que determinan 

sus relaciones al interior de la oración” (Hernández y Ortiz, 2002). 

  

Desde de la gramática estructural, la unidad de la sintaxis es el sintagma. El 

sintagma es la palabra o el conjunto de palabras que se relacionan en función de un 

núcleo. Según éste existen tipos de sintagmas: nominal (sustantivo), verbal (verbo), 

adjetival (adjetivo) y adverbial (adverbio). El sintagma nominal cumple como 

función principal la de sujeto y el sintagma verbal tiene la función de predicado. El 

sintagma también es el elemento fundamental para crear enunciados. (Bosque y 

Gutiérrez-Rexach, 2009, 138). 

 

“Para la correcta producción y comprensión lingüística de un texto, es importante 

que se atienda a la manera en cómo se relacionan entre sí los elementos de la 

oración; cada elemento sintáctico constituye una unidad funcional cuyos 

significados hay que saber asociar” (Gutiérrez, 2014, 32). 
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“La sintaxis juega un papel importante en la coordinación de las unidades menores 

o unidades morfológicas, en cuyo caso hablaríamos de morfosintaxis; es decir, en 

la morfosintaxis, el componente morfológico genera formas de “palabras” para el 

componente sintáctico” (Gutiérrez, 2014, 32). 

 

- Elemento Semántico. 

 

Es un elemento de la lingüística que estudia el concepto de los símbolos 

lingüísticos de sus diferentes composiciones en los distintos niveles de estructura: 

discursos, enunciados, oraciones y la disertación. De tal manera si es desarrollada 

la red semántica, el individuo obtendrá mayor información precedente que 

establecerá tener de mejor condición el contenido del texto escrito. Su 

establecimiento como parte de los elementos del procedimiento de la lengua es 

nuevo en el tema de describirlo como elemento de estudio independiente de la 

sintaxis y de esta manera tiene objetos y procesos de estudio y evaluación 

independientes (Acosta y Hernández, 2007, 38). 

 

“Es la disciplina lingüística caracterizada por [el] estudio del significado. Se 

encarga del estudio del contenido, su significado y de la relación entre los 

significados de las distintas unidades de la oración […], Saussure (1916), propone 

el signo lingüístico como unidad de la lengua, resultado de la unión entre el 

significado y el significante” (Gutiérrez, 2014, 33). 
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- Elemento Pragmático 

“En la pragmática se establece la selección de la palabra y definición del discurso 

en diferentes entornos. Mucho más que palabras o discursos aislados, se necesita 

describir lo que oímos en un entorno especifico y teniendo como estructura nuestro 

entendimiento precedente para de esta manera tener la capacidad de efectuar 

deducciones” (Acosta y Hernández, 2007, 56). 

 

“Según Serra (2013) el componente pragmático se corresponde al conjunto de 

conocimientos y habilidades de carácter cognitivo y lingüístico que facilitan el uso 

de la lengua en un contexto concreto para la comunicación de significados” 

(Gutiérrez, 2014, 35). 

 

“El enfoque pragmático se centra en la comprensión de los fenómenos lingüísticos 

como actos comunicativos, siendo el uso del lenguaje una de las dimensiones más 

relevantes para comprender la adquisición y el desarrollo de la comunicación” 

(Gutiérrez, 2014, 35). 

 

Los cinco componentes del lenguaje son básicos para la competencia comunicativa. 

De esta manera, para este estudio se enfatizará en tres de estos, componente 

fonológico, componente sintáctico y componente semántico pues responden a la 

variable dependiente de estudio.  

 

2.2.2 Predictores de la lectura 
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Para Sellés (2006, 57, 58), los factores que se pueden considerarse predictores de 

la lectura son: 

- Conocimiento fonológico: la mayor parte de investigaciones han 

encontrado una fuerte relación entre la adquisición de las habilidades fonológicas 

y el aprendizaje de la lectura alfabética. 

 

- Conocimiento alfabético: el conocimiento del nombre de las letras es uno 

de los mejores predictores en combinación con el conocimiento fonético. 

 

- Velocidad de Calificación: que establece el tiempo que demora el niño en 

denominar aquello que se le enseña. 

 

2.2.3 Habilidades facilitadoras de la lectura 

 

Adicional a los predictores de la lectura, existen aspectos que facilitan el dominio 

lector, como son: 

 

- “Habilidades lingüísticas: referente al dominio del lenguaje oral, siendo el 

mismo uno de los pilares para el acceso a la lecto-escritura; es así que en la 

investigación” (Walker, Greewood, Hart y Carta 1994)., “se indica que las 

diferencias entre lectores buenos y malos radica en la comprensión y producción de 

relaciones estructurales dentro de oraciones habladas”, tal como lo cita (Sellés 

2006, 58). 
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- “Procesos cognitivos básicos: la atención y percepción permiten seleccionar 

la información escrita, retenerla y reconocerla como palabras con significado. Un 

déficit en algunos de los órganos y mecanismos encargados de poner en 

funcionamiento tales procesos, puede acarrear una dificultad en la lectura” (Sellés, 

2006, 59).  

 

- Otro proceso cognitivo importante es la memoria, dado que está 

comprobado que las tareas de memoria a corto plazo influyen en la conciencia 

fonológica y está relacionado con el éxito en la lectura. 

 

- Conocimiento metalingüístico: habilidad mediante la cual el lector 

incipiente descubre las funciones y usos del lenguaje escrito, desencadenando su 

interés y extrayendo el significado. 

 

Las investigaciones han comprobado que, si bien cada una de las habilidades 

antes mencionadas son importantes para favorecer el desarrollo de la lectura, 

resultan más eficaces empleadas en conjunto antes que de manera aislada.  (Selles, 

2006, 59, 60) 

 

2.2.4 Habilidades metalingüísticas 

 

Jakobson (1956), citado en Florez-Romero y Mesa (2006, 458), “definió la función 

metalingüística como el uso del lenguaje para hablar del propio lenguaje”. 
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Otros autores como Benveniste, Chomsky y Jakobson (1969) “consideran que la 

conciencia metalingüística forma parte de una de las funciones secundarias del 

lenguaje, por medio de la cual los sujetos pueden reflexionar, analizar y examinar 

las diferentes dimensiones del sistema lingüístico”. 

 

Se entiende así a la habilidad metalingüística como la manipulación que se realiza 

del propio lenguaje, entendiendo este no solo como un medio de comunicación sino 

también como objeto de análisis. 

 

Moreira (2012), citado en (Guarneros y Vega 2014, 24), “señala que las habilidades 

lingüísticas involucran procesos cognoscitivos, ya que el uso del lenguaje implica 

un uso consciente de sus componentes, aunque esa conciencia no siempre es un 

conocimiento explícito de sus funciones. Una de las habilidades lingüísticas orales 

más analizadas en niños preescolares es la conciencia fonológica”. 

 

2.2.4.1 Conciencia Fonológica 

 

Según Guarneros y Vega (2014, 25), la adquisición de la conciencia fonológica es 

una habilidad que requiere la guía del maestro ya que la misma no se aprende de 

modo natural. Los niños dicen los elementos fonológicos de las oraciones y toman 

conocimiento de estos aprendiendo la reunión de las series de fonemas de las 

oraciones verbales para establecer las oraciones escritas. El elemento principal del 

maestro es obtener un nivel de reunión efectivo de los elementos fonémicos del 

enunciado verbal con los ortográficos del enunciado escrito. 
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(Defior 2014, 33, 34), la define como la habilidad para identificar, 

segmentar o combinar de forma intencional, las unidades subléxicas de las 

palabras, es decir, las sílabas, unidades intrasilábicas y fonemas. En sentido 

general se incluirían también las unidades léxicas (palabras) y la rima léxica. 

Según dicha autora, la conciencia fonológica puede dividirse en cinco 

niveles, revisados en el siguiente apartado. 

 

Niveles del conocimiento fonológico 

 

- Conocimiento léxico. Destreza para describir los discursos que integran 

los enunciados y emplearlos de forma voluntaria. 

- Conciencia de la rima léxica. Habilidad que identifica y manipula la rima 

de las palabras. 

- Conciencia silábica. Habilidad para segmentar y manipular las sílabas 

que componen las palabras. 

- Conciencia intrasilábica. Habilidad para segmentar y manipular el 

arranque (consonante/s antes de la vocal) y la rima (vocal y consonantes 

que siguen) de las sílabas. 

- Conciencia fonémica. Habilidad para segmentar y manipular las 

unidades más pequeñas del habla que son los fonemas. 
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Habilidades fonológicas 

 

Son un conjunto de conocimientos, tanto conceptos como procedimientos, sobre 

los sonidos del habla, su uso y sus combinaciones (Ripoll y Aguado, 2015, 61).  

 

El estudiante debe ser capaz de ejecutar las siguientes acciones: 

- Identificar unidades iguales 

- Adicionar unidades 

- Omitir unidades 

- Sustituir unidades 

- Cambiar el orden de unidades 

2.2.4.2 Conciencia Sintáctica 

 

“Habilidad metalingüística que comienza a desarrollarse antes de la 

escolarización obligatoria, experimentando un incremento notable en contacto con 

la educación formal” (Ball, 1997), citado en (Navarro y De los Reyes 2014, 66). 

 

Habilidad metalingüística que permite identificar una oración como 

gramaticalmente correcta o incorrecta y en este último caso, poder corregirla. Para 

alcanzar la comprensión de lectura, el lector debe establecer las relaciones 

estructurales entre las palabras que conforman el texto, y construir una 

representación mental de toda lo leído que le permita extraer su significado. Para 

lo cual es necesario establecer los límites de los constituyentes sintácticos 

(sintagmas y cláusulas en los que se agrupan las palabras de una oración), 

identificar el papel que cada uno desempeña en la estructura oracional (sujeto, 
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objeto, etc.) y asignar también los papeles estructurales o etiquetas sintácticas a las 

unidades léxicas que los conforman (Bizama y otros, 2017, 222). 

 

Para (Gombert, 1992) citado en (Mariángel y Jiménez, 2016., 3), la conciencia 

sintáctica es la capacidad para reflexionar conscientemente sobre los aspectos 

sintácticos del lenguaje y ejercer control intencional sobre la aplicación de las 

reglas gramaticales.  

 

Fases de la Conciencia Sintáctica 

 

- Conocimiento tácito de las reglas sintácticas: Considerado como un 

prerrequisito para el siguiente análisis y uso deliberado del lenguaje. 

- Control episintáctico: Referente a la manipulación de las características 

estructurales del lenguaje, la cual empieza alrededor de los tres años. 

- Conciencia metasintáctica: Lo cual depende de factores externos como son la 

lectura y escritura, las cuales necesitan del control consciente para llevar el 

control epilingüístico a la conciencia: Se cree que se desarrolla alrededor de los 

cinco años. 

- Automatización de las habilidades metasintácticas: Se da cuando el niño ya 

tiene alguna experiencia escolar, alrededor de los seis o siete años.  

 

Estrategias de Procesamiento Sintáctico 

 

Existe un consenso entre los autores respecto a las estrategias empleadas. 

El planteamiento siguiente corresponde a (Ripoll y Aguado, 2015), quienes 

afirman que el agrupamiento correcto de las palabras de una oración en sus 
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constituyentes, así como el establecimiento de las interrelaciones entre las 

constituyentes, se consiguen gracias a una serie de claves presentes en la oración. 

Algunas de las cuales son: 

 

- Orden de las palabras, el cual, tanto en español como en inglés, así como en 

otras lenguas brinda información sobre su papel sintáctico.  

- Palabras funcionales, tales como preposiciones, artículos, conjunciones y 

demás, informan de la función de los constituyentes más que de su contenido. 

- Significado de las palabras, el cual en muchos casos es una clave importante 

para conocer su papel sintáctico. 

- Signos de puntuación. Los cuales en el lenguaje hablado están determinados por 

las pausas y entonación. En el lenguaje escrito, las comas y los puntos de las 

oraciones señalan el final de los constituyentes. 

 

2.2.4.3 Conciencia Semántica 

 

Consistente en la extracción del significado del texto y su integración con los 

conocimientos previos que maneja el lector.  

 

Según (Kinstch y van Dick, 1978), citados en (Gutiérrez, 2014, 110, 112, 113), la 

comprensión se conforma a partir de una red de proposiciones que se van adhiriendo 

a partir de la información proporcionada por las oraciones del texto; dicha 

información se recoge a partir de unas denominadas macrorreglas: 

 

- Omisión. Acción mediante la cual se suprime información poco relevante. 
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- Generalización.  Acto por medio del cual se engloba una serie de ideas dentro de 

un concepto más amplio o unificador. 

- Integración. Acción de generar nuevas ideas a partir de la información obtenida 

en el texto. 

 

Conocimientos necesarios para la comprensión  

 

- Conocimientos lingüísticos. Referidos a tener conocimiento del significado de las 

palabras, las estructuras sintácticas, signos de puntuación, automatización de 

reglas de conversión grafema-fonema. 

 

- Conocimientos mínimos sobre el contenido del texto. Entendiendo por ello que 

mientras más familiarizado este el sujeto con el tema, más sencilla será su 

comprensión. 

 

- Conocimientos generales sobre el mundo. Los conocimientos adquiridos se 

agrupan en esquemas o bloques, donde cada esquema puede complementar a 

otros, por muy variados que sean los ámbitos de análisis. 

 

- Conocimiento de la forma en que se organizan los textos. Llamado también 

superestructura, en donde el lector deberá identificar la clase de texto a la que se 

enfrenta, agilizando así la asociación de la información. 

 

- Conocimientos estratégicos y metacognitivos. El lector deberá plantearse el 

propósito de la lectura ya que de ello dependerán las estrategias a emplear; de 
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igual forma debe ser capacitado para identificar las deficiencias que brinda el 

texto y encontrar recursos. 

 

 

 

 

2.2.5 Alfabetización inicial o alfabetización emergente 

 

Proceso que se inicia desde muy temprano y hace parte de un continuo que se 

desarrolla a lo largo de toda la vida, que es el proceso lector. Este enfoque considera 

todas las manifestaciones de las conductas relacionadas con la lectura y la escritura 

previas al logro de la alfabetización convencional; según esta perspectiva, los 

infantes saben bastante acerca de la lectura y la escritura mucho antes de manejar 

convencionalmente dichos procesos (Navarro, 2000). 

 

Así mismo, autores como (Torppa, Lyytinen, Erskine, Eklund y Lyytinen 

2010), citados en (Guarneros y Vega, 2014, 22), “Establecen que la alfabetización 

saliente u originaria es un incorporado de destrezas e instrucciones del enunciado 

escrito que se ve en los niños y que va desde el inicio y el tiempo en que escriben y 

leen de manera natural”. 

 

2.2.5.1 Principios de la alfabetización emergente 

 

Los autores (Guevara-Benítez y otros, 2010, 32), han considerado cinco principios: 
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- El lenguaje oral, la lectura y la escritura se desarrollan de manera interrelacionada, 

por lo que la competencia en el lenguaje oral afecta el nivel de competencia en el 

lenguaje escrito. 

 

- En un ambiente rico en condiciones que propician la alfabetización, los niños 

crecen experimentando con la lectura y la escritura en muchos aspectos de su vida 

cotidiana, y a partir de ello construyen su comprensión respecto del lenguaje 

escrito. 

 

- La alfabetización inicial se desarrolla a partir de la interacción con otras personas 

en situaciones de la vida real en las que se utilizan el lenguaje oral, la lectura y la 

escritura. 

 

- Los niños desarrollan la alfabetización inicial a partir de su participación como 

aprendices activos dentro de situaciones que les son significativas. 

 

- El papel de los padres y otras personas alfabetizadas es el de facilitar este 

aprendizaje temprano del lenguaje, la lectura y la escritura. 

 

2.2.5.2 Estrategias cognitivas para el desarrollo de la alfabetización emergente 

 

(Bravo, 2013, 35, 41), propone tres estrategias que deben ser dominadas 

por los niños, las cuales son indispensables para alcanzar el dominio del lenguaje 

escrito; estas son: 

- Reconocimiento fonológico de las letras y sílabas. Este elemento contiene 

como requerimiento haber obtenido conocimiento de que para decodificar los 
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términos escritos hay que modificar las letras en resonancias incorporadas con el 

oportuno lenguaje verbal. 

 

- Reconocimiento visual-ortográfico de las palabras. Es un proceso diferente 

y más complejo que la percepción visual de las palabras. Ella sigue al 

reconocimiento fonológico, pues requiere que los niños reconozcan los signos 

gráficos pronunciables dentro de un contexto ortográfico. El reconocimiento de una 

palabra en un texto, entre muchas otras, pasa porque los niños recuerden su 

pronunciación y, en lo posible, su significado, aunque este último aspecto es 

variable. 

 

- Reconocimiento semántico de su significado. Para efectuar este proceso no 

basta con que se tenga conocimiento del vocabulario del texto, sino que es 

necesario establecer el acceso de las palabras y frases con la red semántica 

personal. 

 

2.2.6 Aprendizaje de la lectura 

 

2.2.6.1 Fases del aprendizaje lector  

 

El autor (Frith, 1983), citado en (Defior, 2014, 28), describió tres etapas 

para el aprendizaje de la lectura, las cuales son según su modelo, las siguientes: 

 

- Etapa logográfica, en donde se produce el reconocimiento del significado 

de algunos signos visuales. En este período aprende a reconocer algunas palabras 

que le son familiares como su nombre, productos, libros. Es además capaz de 
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realizar hipótesis acerca del contenido escrito en función de los dibujos y el 

contexto del libro. Es la etapa en la que el niño imita la lectura. 

 

- Etapa alfabética, en la cual se da la toma de conciencia de que las palabras 

escritas están compuestas por letras con sus correspondientes sonidos, estos 

mismos que continúan una serie que está establecida por el lenguaje verbal. En esta 

época es cuando suelen darse los errores por confundir grafemas semejantes. 

 

- Etapa ortográfica, es en donde se produce el reconocimiento de las palabras 

a modo global. El lector está en capacidad de reconocer instantáneamente los 

morfemas; lo importante en esta etapa es la búsqueda del sentido en el texto que se 

lee. 

 

2.2.7 Programas Educativos 

 

A continuación se presenta una serie de programas educativos los cuales han 

sido elaborados y desarrollados por tesistas del Centro Peruano de Audición, 

Lenguaje y Aprendizaje (Cpal), de los cuales se ha escogido uno por cada 

dimensión a evaluar en el presente trabajo. 

 

- Programa Fonojuegos 

 

Este obtiene como elemento principal realizar el conocimiento fonológico 

de niños de cinco años a partir de la estimulación de todos sus niveles (silábico, 

intrasilábico, fonémico), para lo cual emplea actividades musicales, de 
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comunicación oral y psicomotrices. El programa considera la trascendencia de 

realizar el repaso auditivo empleando sus reuniones como del mismo modo de 

incitar la disposición cooperativa e independiente de los niños, empleando muchas 

veces la responsabilidad en grupo. 

  

El esquema posee una complejidad ascendente y está integrado totalmente 

de 34 reuniones con una permanencia estimada de 40 minutos, a ser realizadas 

totalmente en tres meses, con una reiteración de tres tiempos por semana.  

 

- Programa Juegos Lingüísticos 

 

Programa creado por Flor Quispe Román, tiene como objetivo realizar el 

desenvolvimiento semántico de niños de 5 años pertenecientes a la etapa inicial por 

medio de 40 reuniones de 15 a 20 minutos cada reunión con una reiteración de 3 

tiempos por semana. El esquema realiza tareas establecidas en el entendimiento 

auditivo, terminología, ordenamiento y sociedades orales, todas de carácter lúdico, 

empleando recurso determinado y representativo.  

 

- Programa Edén 

 

Tiene como objetivo mejorar la disertación narrativa y destrezas sintácticas 

y semánticas de niños de 5 años. El programa está planificado para ejecutarse en 9 

sesiones de 45 minutos, dentro de los cuales se busca que los niños comprendan y 
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organicen sus relatos con una secuencia lógica e imaginen desenlaces de las 

historias presentadas. 

 

- Programa Bases Pre Lectoras (BPL) 

 

El programa seleccionado para esta investigación ha sido elaborado por 

Karina Martínez y Karina Montalvo, especializadas en trastornos de la 

comunicación humana. Es un instrumento dirigido a niños preescolares que incluye 

actividades y estrategias pedagógicas basadas en los procesos lingüísticos y la 

adquisición de la lecto escritura. El programa consta de 24 sesiones, con una 

duración de 45 minutos aplicado dos veces por semana durante tres meses. Las 

sesiones se desarrollan de manera ordenada, empezando por la conciencia 

fonológica, luego semántica y finalmente la conciencia sintáctica; en cada una de 

las sesiones se determina el elemento principal de la reunión, los materiales a 

emplear y la serie metodológica que se debe utilizar.  

 

2.3 Definición de términos básicos 

 

- Lenguaje oral: la forma natural como se aprende y expresa la lengua 

materna; así mismo es el elemento base para el desarrollo de la lectura y escritura 

(Guarneros y Vega, 2014, 24). 
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- Habilidades metalingüísticas: manipulación que se realiza del propio 

lenguaje, entendiendo este no solo como un medio de comunicación sino también 

como objeto de análisis. 

 

- Conciencia fonológica: habilidad para identificar, segmentar o combinar de 

forma intencional, las unidades subléxicas de las palabras, es decir, las sílabas, 

unidades intrasilábicas y fonemas (Defior, 2014, 33). 

 

- Conciencia sintáctica: capacidad para reflexionar conscientemente sobre los 

aspectos sintácticos del lenguaje y ejercer control intencional sobre la aplicación de 

las reglas gramaticales (Mariángel y Jiménez, 2016, 3). 

 

- Conciencia semántica: consistente en la extracción del significado del texto 

y su integración con los conocimientos previos que maneja el lector.  

 

- Alfabetización emergente: reunión de destrezas e instrucciones y 

conocimientos establecidos en el lenguaje escrito que se ve en los niños entre el 

inicio y el tiempo en que escriben y leen de manera natural (Guarneros y Vega, 

2014, 22). 

 

- Potencial lector: Equivale al rango de posibilidades estimadas que posee el 

niño para desarrollar la lectura de manera formal. 

 

2.4 Planteamiento de hipótesis 
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2.4.1 Hipótesis general 

El programa “Bases Pre Lectoras”, es eficaz en el incremento del potencial 

lector de niños en edad pre escolar de una institución pública del distrito de 

Miraflores. 

 

2.4.2. Hipótesis específicas 

 

H1: Existen diferencias estadísticamente significativas en el potencial lector 

del grupo experimental, después de aplicado el programa “Bases Pre Lectoras”. 

 

H2: Existe un incremento significativo en los resultados de la tarea “aislar 

fonemas” del grupo experimental, después de aplicado el programa “Bases Pre 

Lectoras”. 

 

H3: Existe un incremento significativo en los resultados de la tarea “análisis 

fonémico” del grupo experimental, después de aplicado el programa “Bases Pre 

Lectoras”. 

 

H4: Existe un incremento significativo en los resultados de la tarea 

“analogías verbales” del grupo experimental, después de aplicado el programa 

“Bases Pre Lectoras”. 

H5: Existe un incremento significativo en los resultados de la tarea “ordenar 

oraciones” del grupo experimental, después de aplicado el programa “Bases Pre 

Lectoras”. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

 

En este estudio se empleó el enfoque cuantitativo, “Esta emplea la 

recopilación de datos para comprobar hipótesis, establecida en la comprobación 

numérica y la observación estadística, para determinar esquemas de procedimiento 

y comprobar teorías” (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, 5).   

 

“El alcance del estudio es explicativo ya que se centra en explicar por qué 

ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos 

o más variables” (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, 95).   
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El diseño utilizado fue el cuasi experimental debido a que existe la 

manipulación de la variable independiente programa “Bases Pre Lectoras” y se 

evaluaron sus efectos a través de la variable dependiente, potencial lector. 

 

Figura 1 

 
Esquema del diseño cuasi experimental 
 

 

G.E= Grupo Experimental 
G.E= Grupo Control 
 
 
 

3.2 Población y muestra 

3.2.1 Población  

 

Se tomó la población escolar de 79 niños, integrada por la suma de todos los 

niños y niñas de las 3 aulas de 5 años del nivel inicial de una Institución Educativa 

Pública del distrito de Miraflores.  

  

3.2.2 Muestra 

 

El esquema de la elección de la muestra fue no probabilístico e intencional, 

estableciendo ciertos criterios de inclusión y exclusión para estos grupos de estudio.   

 

En el equipo experimental, se tiene como opinión de inclusión considerar a los niños 

de 5 años, legalmente matriculados en el año escolar y que asistan a un 85% de las 

G.E.  O1 X O2 

G.C.  O3  O4 
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sesiones. Como criterio de exclusión, no se consideró a los niños que obtienen una 

inasistencia equivalente al 15% del total de reuniones, ni tampoco los niños que 

presentaban algún tipo de dificultad sensorial y que formaban parte de la población 

inclusiva de la institución educativa.  

 

En relación con el equipo de control, como opinión de inclusión, se estableció que 

el niño se debió presentar en la evaluación del pre test. Como opinión de exclusión, 

para la evaluación de las deducciones, no se ha tomado en cuenta a los niños que 

tienen deficiencias sensoriales, ni a aquellos que integran el programa de educación 

inclusiva del Ministerio de Educación. 

 

Finalmente, la muestra quedo conformada por 46 niños de distintos sexos 

que están en las aulas de 5 años de la etapa inicial, de estos 23 integran el equipo 

experimental y los otros 23 corresponden al equipo de control, tal como se muestra 

en la tabla 1. 

 

Tabla 1  
   

Distribución de la muestra por sexo 
 

Sección Género Total 
H M N° %  

Control 11 12 23 50% 
Experimental. 17 8 23 50% 
Total 28 20 46 100% 

 

3.3. Definición y operacionalización de la variable 
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En este estudio se consideraron estas variables: 

- Variable dependiente: Potencial Lector 

- Variable independiente: Programa “Bases Pre Lectoras” 

 

Tabla 2  
  

Variable dependiente 
 

 

Tabla 3 
 
Variable independiente 
 

Variable Dimensiones Tareas Indicadores Ítems 

Potencial 
lector 

Conciencia 
fonológica 

Aislar el 
primer 
fonema 

Señala el primer 
fonema de la palabra 
escuchada 

Del 1 al 8 

Análisis 
fonémico 

Segmenta en fonemas 
las pseudopalabras 
 

Del 9 al 16 

Conciencia 
semántica 

Analogías 
verbales 

Identifica la relación 
de semejanza 
existente en el 
planteamiento 
 

Del 17 al 30 

Conciencia 
sintáctica 

Ordenar 
oraciones 

Ordena oraciones de 
manera que tengan 
sentido lógico 

Del 31 al 36 

Variable Dimensiones Indicadores 
 

Programa 
Bases Pre 
Lectoras 

Conciencia 
Fonológica 

Desarrolla la conciencia fonológica a nivel léxico 
Reconoce la sílaba vocálica inicial 
Reconoce y segmenta la sílaba inicial o final 
Desarrolla la conciencia intrasilábica 
Reconoce el fonema inicial 
Reconoce  fonemas iniciales  con sonidos 
vocálicos y consonánticos. 
Aísla  y añade fonemas con sonidos vocálicos y 
consonánticos. 
Reconoce una rima 
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

3.4.1 Técnicas  

a) Técnica Psicométrica: se emplea esta técnica para medir la variable de 

estudio “potencial lector” en niños de edad preescolar haciendo uso de la “Prueba 

de Predicción Lectora” (PPL), de probada validez y confiabilidad. 

 

b) Técnica de análisis documental: esta técnica fue empleada atraves de la 

investigación a fin de evaluar los documentos y las referencias bibliográficas 

entendidas para la realización del marco teórico. 

 

3.4.2 Instrumentos 

 

Para la medición de la variable dependiente, potencial lector, se empleó la Prueba 

de Predicción Lectora (PPL) del Dr. Luis Bravo Valdivieso, misma que cuenta con 

baremo para Perú, elaborado por Magaly Meléndez y Geraldo Morocho en el año 

2007. 

 
Conciencia 
Semántica 

Desarrolla la conciencia  semántica 
Desarrolla la conciencia  semántica a través de la 
descripción de láminas 
Descripción de funciones y uso de analogías 
Explica absurdos verbales. 
 

Conciencia 
Sintáctica 

Organiza y completa  frases 
Organiza y completa palabras y frases 
Completa oraciones 
Ordena y completa oraciones 
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3.4.3 Prueba de Predicción Lectora (PPL) 

Tabla 4 
 
 
Ficha Técnica Prueba de Predicción Lectora (PPL) 
 
Nombre Prueba de predicción lectora (PPL) 
Autor Dr. Luis Bravo Valdivieso 
País Chile 
Baremación en Lima Carmen Magali Meléndez Jara y Geraldo 

Morocho Flores, Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, Lima, 2007. 

Administración Individual 
Duración aproximada 15 minutos 
Edades de aplicación Entre los 5 años a los 8 años pero para la 

utilización del presente baremo, solo niños y 
niñas de 5 a 7 años que ingresan al primer grado 
o que lo están cursando. 

Baremación Tablas de puntuaciones y niveles por el tipo de 
gestión educativa (privada o estatal) para el 
primer grado de educación básica regular. 

Materiales Un cuadernillo, lápiz y borrador 
 

3.4.4 Breve descripción 

Es un instrumento sencillo, el cual está integrado por 36 preguntas separadas en 

cuatro clases de tareas, descritas así por Carrasco (2017): 

- Aislar el primer fonema de una palabra: consiste en determinar si el niño 

tiene conciencia de que las palabras están conformadas por sonidos los cuales 

pueden ser separados. 

- Hacer un análisis fonémico de una pseudopalabra: evalúa la habilidad para 

segmentar y secuenciar los fonemas que componen algunas pseudopalabras.  

- Determinar similitudes orales; describe la característica semántica del 

lenguaje (significados).  El niño debe terminar una oración, después de buscar la 
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asociación analógica que mantiene con otra oración anterior, lo que necesita el 

entendimiento del concepto de la primera.  

- Ordenar las palabras de una oración: Evalúa el procesamiento sintáctico 

oral. El niño debe procesar secuencialmente las palabras que conforman una 

oración después de oírlas de forma desorganizada, para ello se pide saber su 

concepto.  Esto considera el crecimiento del pensamiento oral. 

Cada respuesta correcta será calificada con un punto, siendo 36 el puntaje máximo 

a obtener. 

 

3.4.5 Normas de interpretación  

Conforme con los puntajes directos conseguidos, la interpretación se da de la 

siguiente forma: 

 

Tabla 5  
  
Baremos para el puntaje por tareas 
 
 Aislar 

fonema 
Análisis 
fonémico 

Analogías 
verbales 

Ordenar 
palabras 

M F 
Superior 8 7-8 10-12 7-8 7-8 
Alto 7 6 9 6 6 
Promedio 4-6 3-5 6-8 4-5 3-5 
Bajo 3 2 5 3 2 
Inferior 0-2 0-1 0-4 0-2 0-1 

 

Tabla 6  
  
Baremos para el puntaje total 
 

 Masculino Femenino 

Superior 28-36 29-36 
Alto 26-27 25-28 
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Promedio 20-25 18-24 
Bajo 17-19 14-17 
Inferior 0-16 0-15 

 

3.4.6 Procedimiento de recolección de datos 

Se ejecutaron los siguientes pasos: 

- Organización con la Directiva de la Institución Educativa.  

- Organización con los docentes de los salones de 5 años  

- Administración de la prueba de entrada tanto al equipo experimental y al 

equipo de revisión.  

- Realización del programa “Bases Pre Lectoras”  

- Organización de la prueba de salida tanto al equipo experimental y de 

revisión.  

- Evaluación e interpretación de las deducciones. 

 

3.4.7 Procesamiento y análisis de datos 

Después de establecer y ordenar la información, se originó la evaluación estadística 

conveniente, mediante el software RStudio, en su versión 3.3.2. 

Como primer paso se aplicó la prueba de normalidad de los datos Shapiro-Wilk, 

posterior a ello para los datos distribuidos normalmente se empleó la prueba 

paramétrica t-Student. 

 

Para el análisis de los datos no paramétricos se empleó la prueba U Mann Whitney 

y la prueba de los signos de Wilcoxon. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1 Presentación de resultados 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos enseguida del 

procedimiento estadístico elaborado en situación de la variable involucrada en el 

estudio, sus dimensiones, así como de los objetivos e hipótesis del estudio. 

 

4.1.1 Análisis de datos  

 

Resultados estadísticos descriptivos  

 
Tabla 7 
 
Análisis descriptivo de la variable potencial lector, antes y después de aplicado el 
programa 
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Potencial lector Puntaje máximo Mediana Media 

Pre prueba 36 7 6,43 

Post prueba 36 25 24,96 

 

La variable potencial lector se encuentra asociada al desempeño del niño, el cual ha 

sido descrito en la Tabla 7 con su correspondiente mediana y promedios en el 

comparativo anteriormente y posteriormente del empleo del programa en el equipo 

experimental. 

 

Tomando en cuenta la mediana y conforme al baremo de la prueba de predicción 

lectora (Tabla 6), se evidencia que al momento de la pre prueba los estudiantes se 

encontraban en un rango inferior, en contraste con la pos prueba donde se 

posicionaron entre las categorías promedio y promedio alto. 

 

4.2 Contrastación de hipótesis 

 

Contrastación de Sub hipótesis 1 

 

Hi: Existen diferencias estadísticamente significativas en el potencial lector del 

grupo experimental, después de aplicado el programa “Bases Pre Lectoras”. 

 

H0: No existe diferencia en el potencial lector del equipo experimental, 

posteriormente del empleo del programa “Bases Pre lectoras”. 
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Tabla 8 
 
Comparación de las medidas entre el pre test y post test del equipo experimental 
 

Variable 
 

Prueba N Media Mediana 

Potencial lector Pre test 23 6,43 7 
 

Post test 23 24,96 25 
 

Los promedios para el pos test en el grupo experimental son mayores en 

comparación con los obtenidos en el pre test, tal como se aprecia en la tabla 8, de 

igual manera se puede apreciar un marcado contraste en las medianas, la cual ubica 

al grupo en la categoría promedio una vez culminado el programa, conforme a la 

tabla 6. 

 

Tabla 9 
 
Resultado de la prueba t-student obtenido por el grupo experimental en el post 
test. 
 

Variable Prueba t Significancia 

Potencial lector 18,6** 0,000 
 

  ** Significancia al nivel de p<0,01. 
 

Se observa en la tabla 9 una significancia del estudio menor a 0,01 lo cual permite 

rechazar la hipótesis nula y acoger la hipótesis de investigación. 

Conclusión: la hipótesis 1 queda comprobada, al evidenciar diferencias altamente 

significativas en los resultados obtenidos por el grupo experimental luego de 

aplicado el programa “Bases Pre lectoras”. 

 

Contrastación de Sub hipótesis 2 
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Hi: Existe un incremento significativo en los resultados de la tarea “aislar fonemas” 

del grupo experimental, después de aplicado el programa “Bases Pre Lectoras”. 

 

H0: No existe un incremento significativo en los resultados de la tarea de “aislar 

fonemas”, después de aplicado el programa. 

 

Tabla 10 
 
Comparación de las medidas entre el pre test y post test del grupo experimental en 
la tarea separar fonemas. 
 

Dimensión  Prueba N Mediana Media 
Aislar fonemas Pre test 23 0 0 

 
Post test 23 5 5,09 

 

Tal como se puede apreciar en la tabla 10, los valores del grupo experimental al 

momento del pre test, se encontraban todos a nivel de cero, evidenciando un 

contraste con los resultados alcanzados al momento del post test, los cuales 

conforme a la tabla 2 de baremos, ubican al grupo en la categoría promedio. 

 

Tabla 11 
 
Resultado con la prueba de los signos de Wilcoxon alcanzado por el grupo 
experimental en el post test de la tarea aislar fonemas. 

 

Dimensión  Valor Significancia 
Aislar fonemas 276** 0,000 

 
  ** Significancia al nivel de p<0,01. 
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La dimensión aislar fonemas, demuestra ser altamente significativa al ser menor 

que 0,01 tal como se aprecia en la tabla 11, con lo cual queda rechazada la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis de investigación. 

 

Conclusión: queda comprobada la hipótesis 2, dado que  se demostró un incremento 

significativo en la tarea de “aislar fonemas” luego de aplicado el programa de 

“Bases Pre lectoras”. 

 

Contrastación de Sub hipótesis 3 

 

Hi: Existe un incremento significativo en los resultados de la tarea “análisis 

fonémico” del grupo experimental, después de aplicado el programa “Bases Pre 

Lectoras”. 

 

H0: No existe un incremento significativo en los resultados de la tarea “análisis 

fonémico” del grupo experimental, después de aplicado el programa “Bases Pre 

Lectoras”. 

 
Tabla 12 
 
Comparación de las medidas entre el pre test y post test del grupo experimental en 
la tarea análisis fonémico. 
 

Dimensión  Prueba N Mediana Media 
Análisis fonémico Pre test 23 0 0 

 
Post test 23 5 4,70 
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Tal como se puede apreciar en la tabla 12, los valores del grupo experimental se 

encontraban todos a nivel de cero al momento del pre test, evidenciando un 

contraste con los resultados alcanzados en el post test, donde se ubica al grupo en 

la categoría promedio, conforme a la tabla 2 de baremos. 

 
 
Tabla 13 
 
Resultado con la prueba de los signos de Wilcoxon alcanzado por el grupo 

experimental en el post test de la tarea análisis fonémico. 

 

Dimensión  Valor Significancia 
Análisis fonémico 276** 0,000 

 
  ** Significancia al nivel de p<0,01. 
 

La dimensión análisis fonémico, al ser menor que 0,01 demuestra ser altamente 

significativa, tal como se aprecia en la tabla 13, con lo cual queda rechazada la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación. 

 

Conclusión: queda comprobada la hipótesis 3, dado que  se demostró un incremento 

significativo en la tarea de “análisis fonémico” luego de aplicado el programa de 

“Bases Pre lectoras”. 

Contrastación de Sub hipótesis 4 

 

Hi: Existe un incremento significativo en los resultados de la tarea “analogías 

verbales” del grupo experimental, después de aplicado el programa “Bases Pre 

Lectoras”. 
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H0: No existe un incremento significativo en los resultados de la tarea “analogías 

verbales” del grupo experimental, después de aplicado el programa “Bases Pre 

Lectoras”. 

 

Tabla 14 
 
Comparación de las medidas entre el pre test y post test del grupo experimental en 

la tarea analogías verbales. 
 

 
 
 
 
 

Los resultados presentados en la tabla 14 ubican al grupo en la categoría superior, 

en contraste con los resultados obtenidos en el pre test donde se ubicaba al grupo 

en la categoría promedio. 

 
Tabla 15 
 

Resultado de la prueba t de student obtenido por el equipo experimental en el post 

test de la tarea analogías verbales. 
 

Dimensión  Valor Significancia 
Analogías verbales 7.2275** 0,000 

  ** Significancia al nivel de p<0,01. 
 

El análisis en esta hipótesis se realizó mediante la prueba t-Student, al encontrarse 

los datos con una distribución normal. La dimensión “analogías verbales” 

demuestra ser altamente significativa debido a que su significancia es menos a 0,01 

tal como se aprecia en la tabla 15. 

Dimensión  Prueba N Mediana Media 
Analogías verbales Pre test 23 7 6,09 

 
Post test 23 11 11,26 
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Conclusión: se acepta la hipótesis 4 al comprobarse que existe un incremento 

significativo en la tarea de “analogías verbales” después de aplicado el programa 

“Bases pre lectoras”. 

 

Contrastación de Sub hipótesis 5 

Hi: Existe un incremento significativo en los resultados de la tarea “ordenar 

oraciones” del grupo experimental, después de aplicado el programa “Bases Pre 

Lectoras”. 

 

H0: No existe un incremento significativo en los resultados de la tarea “ordenar 

oraciones” del grupo experimental, después de aplicado el programa “Bases Pre 

Lectoras”. 

 
Tabla 16 
 
Comparación de las medidas entre el pre test y post test del equipo experimental en 

la tarea ordenar oraciones. 
 

Dimensión  Prueba N Mediana Media 
Ordenar oraciones Pre test 23 0 0,35 

 
Post test 23 4 3,91 

 

La tabla 16 permite apreciar la diferencia que existe en las medidas entre el antes y 

después de aplicado el programa, donde se ubica al grupo en la categoría promedio. 

 

Tabla 17 
 
Resultado con la prueba de los signos de Wilcoxon alcanzado por el grupo 

experimental en el post test de la tarea ordenar oraciones. 
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Dimensión  Valor Significancia 
Ordenar oraciones 253** 0,000 

  ** Significancia al nivel de p<0,01. 
 

Al ser la significancia menor a 0,01 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis de investigación. 

 

Conclusión: se comprueba que existe un incremento significativo en los resultados 

de la tarea “ordenar oraciones” después de aplicado el programa “Bases pre 

lectoras”. 

 

Contrastación de hipótesis general 

 

Hi: El programa “Bases Pre Lectoras”, es eficaz en el incremento del potencial 

lector de niños en edad pre escolar de una institución pública del distrito de 

Miraflores. 

 

H0: El programa “Bases Pre Lectoras”, es ineficaz en el desarrollo del potencial 

lector de niños en edad pre escolar de una institución pública del distrito de 

Miraflores. 

 
Tabla 18 
 
Análisis descriptivo de la variable potencial lector, antes y después de aplicado el 

programa 

Medidas Potencial lector 
Grupo control Grupo experimental 
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En la tabla 18 se describe que los puntajes intermedios obtenidos por el equipo 

experimental en el post test son más elevados que los puntajes obtenidos en el pre 

test, lo cual según el baremo correspondiente al instrumento empleado (Tabla 6) 

nos indica que el equipo experimental se encuentra en la categoría promedio, a 

diferencia del equipo control cuya categoría continúa en un nivel inferior. Ambos 

equipos iniciaron el programa ubicados en la categoría inferior. 

 
Tabla 19 
 
Resultado de la prueba t-student obtenido por el grupo experimental en el post 
test. 

 

 Variable Prueba t Significancia 
Potencial lector 13.347** 0,000 

 
  ** Significancia al nivel de p<0,01. 

 

En la tabla 19 se describe que precisamente a que la significancia es menor a 0.01 

se rechaza la hipótesis nula. Este resultado se corrobora con la estadística 

descriptiva en la cual se describe que ambos equipos presentan un nivel semejante 

en su potencial lector, antes de aplicado el programa. 

Conclusión: La hipótesis general queda comprobada, dado que se demostró que el 

programa “Bases pre lectoras” es eficaz en el incremento del potencial lector de 

niños en edad pre escolar. 

Pre test Post  test Pre  test Post  test 

Mediana 7 10 7 25 
Media 6,30 10,26 6,43 24,96 
Total estudiantes 23 23 23 23 
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4.3 Discusión de resultados 

 

Los resultados encontrados en la presente investigación demostraron que el 

programa es altamente significativo para el fin propuesto ya que desarrolló las 

conciencias fonológica, semántica y sintáctica según lo esperado; motivo por el cual 

se establece la hipótesis general, la cual dice que “el programa ‘Bases Pre Lectoras’, 

es eficaz en el incremento del potencial lector de niños en edad pre escolar de una 

institución pública del distrito de Miraflores.”, pese a ello tales resultados deben ser 

considerados con cautela debido a que la muestra empleada fue baja, 46 

participantes de los cuales 23 conformaron el grupo experimental y los 23 restantes, 

el grupo control. 

 

A continuación se procede a discutir los resultados encontrados en cada sub 

hipótesis: 

 

Con respecto a la primera hipótesis específica, el puntaje con una 

significancia menor a 0,01 obtenido por el grupo experimental luego de aplicado el 

programa “Bases Pre lectoras”, demuestra que existen diferencias altamente 

significativas en comparación con los resultados obtenidos en el pre test. El 

programa aplicado incluía el desarrollo de las conciencias fonológica, semántica y 

sintáctica, lo cual concuerda con el estudio nacional realizado en Callao-Perú por 

Velarde, Canales, Meléndez y Lingán (2011), quienes concluyeron que la 

aplicación de programas que estimulen la conciencia fonológica, así como los 
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componentes semánticos y sintácticos, contribuyen a mejorar las habilidades pre 

lectoras de los niños. 

 

En cuanto a las hipótesis específicas dos y tres, las mismas en conjunto 

conforman la conciencia fonológica, por medio del entrenamiento en las tareas de 

“aislar fonemas” y “análisis fonémico” respectivamente, y en las cuales los 

resultados obtenidos han sido altamente significativos; se puede establecer que los 

niños del equipo experimental han instaurado satisfactoriamente la ruta subléxica, 

la cual según Defior (2000), les permitirá automatizar el proceso de decodificación 

de la lectura de manera competente y autónoma. 

 

Ahora bien, se debe especificar que analizando uno a uno los ítems 

evaluados en la tarea “aislar fonemas”  y comparando con las respuestas obtenidas 

por la totalidad de los estudiantes, existe una tendencia a acertar en los fonemas 

cuyos sonidos pueden ser alargados como son /s/, /m/, /f/, /r/, /j/. 

 

Por otro lado, en el sub test “análisis fonémico”, pese a los resultados 

favorables, se pudo apreciar que la prueba representó un verdadero reto para los 

niños al momento de hacer la segmentación en fonemas, lo cual es comprensible 

debido al grado de complejidad que la tarea conlleva, pero además puede ser 

atribuido al hecho de que la propuesta del instrumento consistía en analizar 

pseudopalabras, con lo cual el niño debía primero memorizar una palabra carente 

de sentido para luego evocar sus fonemas uno a uno. 

 



57 

Con respecto a la hipótesis específica número cuatro, la cual hace mención 

a un incremento significativo en los resultados de la tarea “analogías verbales”, 

como parte de la conformación de la conciencia semántica, y luego de analizar los 

resultados altamente significativos obtenidos, podemos asegurar que existe 

concordancia con la afirmación de Guarneros y Vega (2014), quienes plantearon 

que al contar el individuo con una sistema de sociedades entre definiciones, se 

permite la decodificación y recuperación de palabras. En este aspecto se debe 

especificar que pese a que el instrumento empleado (Prueba de predicción lectora-

PPL), ha sido aplicado y cuenta con un baremo para el Perú, gracias a Meléndez y 

Morocho (2007), el subtest tres, correspondiente a la tarea de analogías verbales, 

deja la posibilidad abierta para que el evaluado utilice diversas opciones de 

respuesta, lo cual si bien es aceptable al momento de una conversación, también es 

beneficioso para el evaluado debido a que puede emplear términos variados, lo cual 

favorece a su puntaje total. 

 

Finalmente, analizando la hipótesis específica número cinco, la cual afirma 

que existe un incremento significativo en los resultados de la tarea “ordenar 

oraciones”, como parte del desarrollo de la conciencia sintáctica y al verificar los 

resultados altamente significativos obtenidos, notamos cómo los niños han podido 

descubrir los papeles sintácticos mediante juegos con el uso del lenguaje, tal cual 

lo propuesto por Cuetos (2010, 182). Dicha tarea en la cual se debía ordenar frases, 

las cuales fueron desordenadas previamente y que tenían diferente longitud, 

complejidad sintáctica y verosimilitud, concuerda con el estudio realizado por 
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Navarro y de los Reyes (2014), donde se comprueba que existen más dificultades 

en el manejo de la información cuando el contenido es semánticamente inverosímil. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

Luego de analizar los resultados obtenidos y tomando en cuenta las 

hipótesis planteadas en la presente investigación, se llega a las siguientes 

conclusiones: 

 

- Existe un incremento significativo en los resultados de la tarea “aislar 

fonemas” del grupo experimental, después de aplicado el programa “Bases Pre 

Lectoras”. 

 

- Existe un incremento significativo en los resultados de la tarea “análisis 

fonémico” del grupo experimental, después de aplicado el programa “Bases Pre 

Lectoras”. 



60 

 

- Existe un incremento significativo en los resultados de la tarea “analogías 

verbales” del grupo experimental, después de aplicado el programa “Bases Pre 

Lectoras”. 

 

- Existe un incremento significativo en los resultados de la tarea “ordenar 

oraciones” del grupo experimental, después de aplicado el programa “Bases Pre 

Lectoras”. 

 

- Se identificó una concordancia entre la frecuencia y continuidad del 

programa con la calidad de los resultados obtenidos. 

 

- La aplicación del programa Bases Pre Lectoras contribuye a predecir el 

desempeño lector de los niños. 

 

- El programa “Bases Pre Lectoras”, demostró su eficacia al incrementar el 

potencial lector de niños en edad pre escolar de una institución pública del distrito 

de Miraflores. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

A partir del análisis de los resultados y en base a la discusión establecida, se 

plantean las siguientes recomendaciones: 
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- Informar a los docentes de enseñanza inicial de la transcendencia de emplear 

diferentes estrategias verbales a nivel grupal para el desarrollo del potencial lector. 

 

- Animar a los profesores de educación inicial a ejecutar sus planes de trabajo 

incluyendo mayor número de actividades lúdicas que despierten el interés de los 

niños y los ayude a desarrollar los contenidos desde su motivación intrínseca. 

 

- Proponer a los profesores, ejecutar evaluaciones de entrada y de salida para 

conocer el potencial lector de los niños.  

 

- Desarrollar el entorno del empleo del programa Bases Pre Lectoras en 

nuevas instituciones educativas públicas.  

 

- Desarrollar la conciencia fonológica, explotando todas las pautas de análisis 

del fonema. 

 

- Potenciar el desempeño semántico a través de mayores recursos que 

permitan ampliar el vocabulario. 

 

- Ejecutar el programa de manera constante y continua con el fin de evitar 

retrocesos en el proceso. 

 

- Comprobar los aprendizajes previos antes de iniciar cada sesión a fin de 

identificar los aspectos a reforzar. 
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- El programa es susceptible de extenderse en el tiempo, ampliando las 

sesiones con actividades semejantes que no cambien la estructura de fondo 

propuesta. 
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