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PRESENTACIÓN 

 

Mi nombre es Mery Melina Tello Fabián, profesora de la especialidad de 

Educación Inicial, egresada del IESPP “Hermilio Valdizán” de Huánuco, con 

cinco años de experiencia laboral. Trabajé un año en la Institución Educativa 

Nº 22234 de Chuquis, dos años en la Institución Educativa Nº 209 de 

Cruzpampa Pachas y dos años en la Institución Educativa 207 de Bellavista –

Pachas. La propuesta presentada es: “Aplicación de métodos onomatopéyicos 

para mejorar la lectura – escritura en la Institución Educativa del nivel primaria 

N° 32236 Augusto Cardich Loarte – Pachas – Huánuco - 2021” para optar el 

título profesional de profesora en la especialidad de Educación Primaria.  

 
La autora    
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CAPÍTULO I 

1. INFORME DE LA EXPERIENCIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL:  

1.1.  Experiencia profesional 

Título profesional de profesora en Educación Inicial. Expedido por el IESPP 
“Hermilio Valdizán” de Ropán – Huánuco. 
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Imagen del revés autenticado del título 

profesional 
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Imagen de la Resolución Directoral de Huánuco - 2021.  Para laborar 
como docente en la I.E.I 207 DE Pachas – Dos de Mayo Huánuco. 
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Imagen de la Resolución Directoral de Huánuco - 2018.  Para laborar como 
docente en la Red 07 de PACHAS -SHUNQU dos de Mayo-Huánuco. 
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Imagen de la Resolución Directoral UGEL-DM de Huánuco de felicitación por 
participar en la Feria de Ciencias UEREKA  
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Imagen de la Resolución Directoral -2020. Para laborar como docente en el nivel 
Inicial, en la I.E.I. N° 207 del distrito de Pachas-Dos de Mayo -Huánuco. 
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Imagen de la Resolución Directoral -2019. Para laborar como docente en el 
nivel Inicial, en la I.E.I. N° 269 del distrito de Pachas-Dos de Mayo -

huáunuco. 
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Imagen de la Resolución Directoral -2018. Para laborar como docente en el nivel 
Inicial, en la I.E.I. N° 207 del distrito de Pachas-Dos de Mayo -Huánuco. 
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Imagen de la Resolución Directoral -2017. Para laborar como docente en el nivel 
Inicial, en la I.E.I. N° 32234 del distrito de Chuquis -Dos de Mayo -Huánuco. 
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Diplomado realizado en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega en el año 2015, 
con una duración de 12 meses. 
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Imagen del certificado de estudios del diplomado realizado en la Universidad Inca 
Garcilaso de la Vega el 2015, con una duración de 12 meses. 
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Imagen – Constancia del Idioma Quechua C. 
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Imagen de un Certificado de asistente a un seminario de escritura y gramática 
quechua, con una duración de 120 horas- 2016. 
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Imagen de un Certificado de asistente a un seminario de “Gestión Escolar”, con 
una duración de 200 horas- 2016. 
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Imagen del revés un Certificado de asistente a un seminario de “Gestión Escolar”, 
con una duración de 200 horas- 2016. 
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Imagen -  Certificado de asistente a conferencia internacional en Gestión Educativa 
y Liderazgo, con una duración de 100 horas- 2016. 
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Imagen - Certificado de asistente al seminario organizado por la Municipalidad 
de Pachas, con una duración de 200 horas- 2019. 
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Imagen - Certificado de asistente al seminario de “Fortalecimiento de Capacidades”, 
organizados por la UGEL Dos de Mayo con una duración de 120 horas- 2017. 
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Imagen de un Resolución Directoral de la UGEL-DM. 2017. 
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1.2.   DESEMPEÑO PROFESIONAL:  

DESEMPEÑO DESCRIPCIÓN 

Involucra activamente a los 
estudiantes en el proceso de 
aprendizaje. 

Se presentan temas de acuerdo al contexto geográfico y 
sociocultural, se ha explorado los conocimientos previos y fueron 
valorados sus intereses, poniendo entusiasmo y esfuerzo en todo 
momento incluyendo elementos lúdicos, recreativos o 
humorísticos. 

Promueve el razonamiento, la 
creatividad y/o el pensamiento 
crítico. 

Como docente siempre he promovido el razonamiento y la 
capacidad de resolver problemas según su contexto y nivel. 
Asimismo, fomento la creatividad haciendo que creen nuevas 
ideas con un claro pensamiento crítico, discerniendo entre lo cierto 
y lo falso, lo importante y lo superficial, con evidencias y 
opiniones.  

Evalúa el progreso de los 
aprendizajes para retroalimentar a 
los estudiantes y adecuar su 
enseñanza. 

Se evalua a los niños, iniciando con la diagnostica, formativa y 
sumativa. Siempre se llevó a cabo la retroalimentación para los 
estudiantes que no han alcanzado los estándares de aprendizajes 
deseados.  

Propicia un ambiente de respeto y 
proximidad. 

Siempre se ha propiciado un ambiente de respeto y proximidad, 
enseñándoles valores: amor, cariño, respeto y solidaridad hacia sus 
pares.  

Regula positivamente el 
comportamiento de los estudiantes. 

Para regular el comportamiento, siempre enseño normas de 
convivencia, y de esa manera dar un perfil de egreso de ser buenos 
ciudadanos en el futuro.  
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CAPÍTULO II 

2. PROPUESTA DE TRABAJO EDUCATIVO 

 

2.1.  Introducción 

Desde tiempos inmemoriales, este binomio (lectoescritura), estuvo 

estrechamente relacionada con las onomatopeyas que vienen a ser “palabras que 

imitan sonidos, pueden ser de fenómenos naturales, como el trueno, la lluvia o el 

viento; de sonidos emitidos por los animales, como ladridos de los perros, bufidos, 

etc. También de timbres, golpes, o de cualquier sonido que al pronunciarlo suene 

de manera similar, dichos sonidos ayudan a hacernos una imagen mental mucho 

más real”. 

Las onomatopeyas, se puede “enseñar a los niños en los primeros pasos de la 

lectura, ya que al unir las dos letras (vocal y consonante) surgen las primeras sílabas 

que irán leyendo y que al ser sencillas y con significado propio, irán mostrando a 

los pequeños el mecanismo de la lectura, que no es otra cosa que decodificar los 

símbolos traduciéndolos en sonidos que se van uniendo unos a otros y con ello 

formando palabras”.  

Ejemplo, al realizar un juego en una granja ayudará a los más pequeños a 

conocer los sonidos de los animales, y luego reforzar este aprendizaje con un juego 

de fichas con las que trabajaran las onomatopeyas y con ellas las primeras palabras 

que en realidad son sílabas que ellos van a leer. Solo deben presentar a los niños las 

fichas que tienen el animal y ellos deben relacionarlo con el sonido correspondiente.  
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Ejemplos: 

 ¡Toc toc! ¿Hay alguien ahí? 

 Brrrrr, ¡qué frio hace aquí! 

 Uuuuhhhh, ¡cómo sopla el viento! 

 Ploc, ploc, ¡empieza a llover! 

 Tictac, tictac, da el reloj las tres. 

 Riiiing, riiiing, riiiing. (Suena el teléfono) 

 ¡Miau! y ha maullado el gato. 

La gran ventaja de usar onomatopeyas es que resulta muy divertido para los 

niños y gracias a la creatividad pueden romper con la monotonía de un texto largo 

o difícil de comprender.  

El presente trabajo se ha vuelto realidad, con la aplicación de sonidos 

onomatopéyicos, para el desarrollo de la lectoescritura, tomando como ámbito de 

estudio a la Institución Educativa del nivel primaria N° 32236 Augusto Cardich 

Loarte – Pachas – Huánuco. El cual cuenta con una población estudiantil de 150 

estudiantes.  

2.1.2 Justificación 

El presente plan de mejora se justifica, porque en bien de los niños de la 

Institución Educativa del nivel primaria N° 32236 Augusto Cardich Loarte – 

Pachas Dos de Mayo – Huánuco, se aplicaron sonidos onomatopéyicos para 

favorecer el desarrollo de la lectoescritura.  

Asimismo, nuestro trabajo académico servirá de antecedente para nuevas 

investigaciones con mayor nivel y/o amplitud. Este brinda sugerencias, propone 
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distintas alternativas concretas que fue en la mejor reflexión de la enseñanza y 

aprendizaje de los docentes del ámbito poblacional del distrito de Pachas y otras 

zonas periféricas. 

Y finalmente, nuestra investigación llegará a ampliar el horizonte de los 

conocimientos teóricos y prácticos, para de esa manera poder demostrar eficacia y 

eficiencia como docentes de educación primaria. 

 

2.1.3 Objetivo general 

Describir los sonidos onomatopéyicos en el desarrollo de la lectoescritura de 

los niños de la Institución Educativa del nivel primaria N° 32236 Augusto Cardich 

Loarte – Pachas – Huánuco – 2021. 

2.1.4 Objetivos específicos 

 Dar a conocer  los sonidos onomatopéyicos, en el desarrollo de las sesiones 

de clases, de la institución educativa del nivel primaria N° 32236 Augusto 

Cardich Loarte – Pachas – Huánuco – 2021. 

 

2.2Plan de trabajo  
 

Según Piaget (1948), dice que “los niños atraviesan por procesos vinculados 

a sus etapas de desarrollo, al llegar a seis años de vida ya ha accedido a la función 

simbólica y es a partir de esta edad donde se produce un crecimiento rápido del 

vocabulario, es así que comienza a imitar sonidos que le son familiares y que 

escucha en su entorno”. La gran ventaja de “usar onomatopeyas es que a los niños 
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les resulta divertido y creativos puede romper con la monotonía de un texto algo 

largo o difícil de comprender”.  

2.3. MARCO TEÓRICO  

 

2.3.1. Teorías acerca del origen del lenguaje 

Una de las explicaciones acerca del surgimiento del idioma se basa en la Teoría 

“Bah” nombrada así por los lingüistas. “Según esta teoría los primeros sonidos 

humanos fueron expresiones de desagrado, hambre, dolor o alegría a partir de las 

cuales en el transcurso del tiempo se desarrollaron palabras para formular 

pensamientos y sentimientos diferentes. La palabra más antigua de todas tendría 

que haber sido por tanto un ¡Ay! emitido involuntariamente, como el que existe de 

alguna forma en la mayoría de los idiomas” (Au!, Ow!, Ai!) 

La teoría “guau-guau” se basa en la tesis de que “el vocabulario del ser humano 

más primitivo se ha desarrollado a partir de sonidos emitidos por los animales a la 

hora de nombrarlos, igual que hacen los niños cuando hablan de un guau-guau 

(perro), de una  beeh-beeh (cabra), de un  quiquiriquí (gallo) o de una mu- mu 

(vaca). Los gatos se llaman en chino Mao y esta palabra se pronuncia exactamente 

igual a cómo suena el miau de un gato”. 

Otra explicación del surgimiento del lenguaje humano la brinda la teoría “Ding 

Dong” la que parte de que el ser humano “logró hablar en la medida en que designó 

las cosas, con el sonido asociado a ellos, por ejemplo, plaf para el agua, puaj para 

expresar asco o repugnancia, chist para mandar a callar, etc. La palabra inglesa 

boom es expresión evidente para cualquier tipo de explosión, incluida la explosión 

de la bomba atómica. Este tipo de creación de palabras para expresar un ruido (o 
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para reflejar verbalmente una impresión visual) se denomina onomatopeya. La 

palabra procede del griego y significa literalmente hacer un nombre. Por ejemplo, 

ronronear es un sonido onomatopéyico que expresa el sonido ronco, suave y 

monótono que emite el gato como muestra de placer o satisfacción o el ruido suave 

y constante que produce un motor, parecido al ronroneo de un gato”. 

La teoría Yo-he-ho acerca del desarrollo del lenguaje humano “se basa en la 

creencia en la colaboración humana apoyada por las llamadas de asistencia o 

cooperación, y acompañada de gestos apropiados, lo que seguramente es una 

explicación muy idealista de la finalidad del lenguaje.  Esta teoría parte de la 

suposición de que el lenguaje más antiguo era un tipo de canto con el que los 

humanos estimularon la actividad conjunta entre ellos, por ejemplo, para mover una 

piedra pesada hasta la entrada de la cueva y protegerse así de los animales de presa; 

para arrastrar hasta la cueva un animal grande o para avivar el espíritu combativo. 

Es bastante cierto que a partir de esta forma de lenguaje incipiente se han 

desarrollado la poesía y la lírica. Canciones de este tipo existen hoy día como las 

de los marineros y de los remolcadores del Volga en los tiempos de la navegación 

a vela”. 

En muchos de los idiomas que aún se hablan existen palabras cuyo origen se 

reconoce en la era neolítica. En vasco, por ejemplo, la palabra cuchillo es un 

compuesto y significa literalmente la piedra que corta, y la traducción literal de 

Plafon es “techo de la cueva”. 

Aunque las teorías acerca del surgimiento de un idioma principal se apoyan, 

en primer lugar, en “las esferas del peligro, la caza y la lucha, se acepta que las 
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palabras para expresar sentimientos y emociones espirituales surgieron, con mucha 

probabilidad, en la medida en que se expresaban espontáneamente los sentimientos. 

El amor y el odio son buenos ejemplos de esto”. En casi todos los idiomas la palabra 

“amor” es más agradable al oído con un sonido mucho más seductor, mientras la 

palabra “odio” tiene un sonido más fuerte y más áspero. Esta misma coincidencia 

entre sonido y significado se aprecia también en otros pares de palabras como 

“bello” y “odioso”. (Charles Berlitz y Verlag Frankfurt, 1997). 

Origen de la onomatopeya 

Según Pérez (2013) menciona que, tras la publicación en 1859 de la obra de 

Darwin sobre el Origen de las especies, las preguntas se centraron en tratar de 

averiguar qué aspectos tenían las primeras palabras, qué es lo que significaban y 

con qué propósito fueron creadas. Se sucedieron numerosas teorías especulativas, 

como las recogidas por Jespersen (1922) citado por (Pérez 2013, p. 07) las cuales 

enumeramos: 

La teoría del guau-guau. “Suponía que el lenguaje procedía de la imitación de los 

sonidos de la naturaleza, es decir, tendría una base onomatopéyica. El argumento 

en contra es que las onomatopeyas son diferentes en cada lengua”.  

La teoría del ay-ay. “La aparición del lenguaje se debería en primera instancia a la 

producción de sonidos instintivos causados por el dolor u otras emociones. Sin 

embargo, no son muchas las interjecciones con las que contamos”.  

La teoría del ding-dong. “Afirma que el lenguaje se derivaría de las respuestas 

dadas por los primeros humanos a los estímulos externos con que se encontraban 



40 
 

en el medioambiente. La teoría del hip-hop. Indica que el lenguaje pudo aparecer a 

partir de la producción de gruñidos rítmicos debido al trabajo en grupo”.  

La teoría de la-la-la. “Es una teoría añadida por el mismo Jespersen. Los sonidos 

del habla procederían de la actividad poética, lúdica y festiva del ser humano. 

Cabe aclarar, durante un breve espacio de tiempo, florecieron hasta tal punto 

las especulaciones infundadas e insensatas que la comunidad lingüística se 

desentendió de todo lo que se relacionara con el tema de la evolución del lenguaje 

durante el siglo XIX. Como muestra, en 1866, la influyente Sociedad Lingüística 

de París decidió prohibir la discusión sobre el origen del lenguaje debido a los 15 

enconado del debate”. Hemos tenido que esperar hasta mediados del siglo XX para, 

a partir de los avances en genética, neurología, psicología evolutiva, antropología 

y lingüística, poder dar una respuesta de carácter científico” (J. Pérez 2013 p. 107) 

Conceptos de onomatopeya 

Si empezamos por lo básico y nos centramos en la etimología, veremos que es 

un término que procede del griego ὀνοματοποιΐα, formado por el sustantivo ὄνομα 

(‘nombre’) y el verbo ποιέω (‘hacer’). Por lo tanto, podríamos deducir que hace 

referencia al hecho de formar nombres. 

“Onomatopeya es la representación ortográfica de un sonido. Las 

onomatopeyas son también marcas de oralidad. Son la transcripción fonética de 

ruidos, gritos, gruñidos y otros sonidos que queremos transmitir al oral” (Brumme, 

2008, pág. 99).  
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“Las onomatopeyas son la representación de los sonidos de animales o de cosas 

comunes, varían de acuerdo a la zona geográfica, sin embargo, hay muchas que son 

de uso frecuente” (Tarrés, 2014). 

 Onomatopeya: en lingüística es el uso de una palabra, o en ocasiones grupo de 

palabras, cuya pronunciación imita el sonido de aquello que describe (Kenfel, 2009, 

pág. 96). 

Tipos de sonidos onomatopéyicos: 

Por sonidos cortos: 

“¡Bu! para asustar, pas para martillo, piip para auto, clap para aplauso, croac 

para rana, oink para cerdo, cuack para pato, pom para tambor, guau para perro”. 

Por sonidos largos: 

“Muuuu para vaca, shhhhh para dormir, miauuuu para gato, beeeee para 

borrego, aaaaaaa para avión, brummmm para moto, buuuuuu para fantasmas, sssss 

para serpiente, riiiiing para teléfono, mmmm para cuando esta rico”. 

Por sonidos intermitentes: 

“Tic-tac para reloj, ki-ki- ri-ki para gallo, jojojo para Santa Claus, toc-toc para 

la puerta, ji-ji-ji para la bruja, cloc- cloc para caballo, ii-ii para raton, co-co-co para 

gallina, pu-pu para tren, pip-pip para auto”. 

Puedes usar otras como: 

“bzzzzz para abeja, UuUu para búho, baaaa para cabra, au para lobo, uaua para 

sirena de bomberos, pio para pollo, uuuuuu para elefante, vibrar los labios para 

hacer como caballo o bien chasqueo con la lengua, rugir como león grrrr Puedes 
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separarlas por campos semánticos: animales de la granja, medios de transporte, 

etc”. 

Método Onomatopéyico  

“Este es un método muy antiguo de enseñar y tiene muchas ventajas y 

desventaja. En el caso del Método Onomatopéyico, la enseñanza parte de elementos 

fonéticos conocidos para el alumno”, por ejemplo, para la enseñanza de la letra “A” 

se parte de la imagen de un niño asustado que grita “Ah” asociándose con el sonido 

de las letras, lo cual facilita que el alumno las aprenda. Posteriormente se combina 

el sonido de las letras con el sonido de las vocales y es entonces, cuando surgen las 

sílabas, que después formarán palabras, frases, oraciones y finalmente lecturas 

completas (Velázquez, 2005).  

Características del método onomatopéyico 

Velázquez (2005), menciona las siguientes características: 

 Se desarrolla a partir de una lógica inductiva, es decir se parte del aprendizaje 

de los elementos mínimos del lenguaje oral y escrito para formar palabras y 

frases. 

  Es un método sintético, ya que comienza por la letra, sigue por la sílaba, para 

llegar a formar palabras y frases.  

 Es simultáneo porque se aprende a leer y a escribir al mismo tiempo. 

 Es fonético al enseñarse las letras a partir de los sonidos de las mismas y no 

el nombre. 

 Es onomatopéyico, al hacer uso de la onomatopeya para acercar al niño al 

aprendizaje de los sonidos de las letras, es decir el sonido de las letras es una 

imitación de los ruidos o voces producidos por los hombres, los animales o 

las cosas.   

 La enseñanza debe ser gradual y progresiva dividida en dos semestres.  
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Sonido de animales 

“Las onomatopeyas son empleadas también para describir el sonido emitido 

por animales. Existen onomatopeyas en todos los idiomas, aunque generalmente 

difieren de uno a otro, a veces radicalmente, ya que la mayoría de los sonidos no se 

pueden articular fonéticamente”. Algunos ejemplos de esto son: 

Gato - me mio ó "miaw" (español) 

Perro - guau (sorprendido) (español)  

Ave - pío (español) 

Vaca - muu- 

Pato - cuac (español) 

Grillo - cri-cri (español) 

(Míglutt Annette, 2012, p. 05). 

Sonido de objetos 

“Las onomatopeyas son palabras que imitan o recrean el sonido de la cosa o la 

acción nombrada, son un recurso expresivo muy potente, capaz de condensar una 

idea o situación en muy poco espacio y un procedimiento más para formar 

palabras”. Algunos ejemplos: 

Aceleración de motocicleta: ¡Brrrum, Brrrum! 

Ametralladora: ¡Ra-Ta-Tá!; ¡Ra-Ta-Tá! 

Aplausos: ¡Plas, Plas! 

Asco: ¡Aj!; ¡Puaj! 

Beso: Chuic; Muá 

Bofetada: ¡Zas!; ¡Paf! 

(Martínez, J. 2007, pp. 481-482). 
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Sonido de fenómenos naturales 

La relación entre el sonido natural y el sonido artificial que se produce en el 

marco de la voz humana se hace recurrente a la hora de trazar una clasificación 

entre los sonidos.  

El sonido de un arroyo pasando por encima de las piedras. 

El sonido de la lluvia impactando sobre la tierra. 

El sonido del fuego cuando la leña arde. 

El sonido de las hojas de un árbol moviéndose por el viento. 

Los truenos de una tormenta. 

Lectoescritura 

Definición  

Leer significa interpretar los símbolos percibidos visualmente y escribir es 

utilizar esos símbolos para comunicarse (Cohen, 1980). El aprendizaje es un 

proceso evolutivo básico de cambio en el individuo y proviene de la experiencia o 

la práctica. Durante sus primeros años, el niño adquiere progresiva y 

secuencialmente una gran cantidad de información y de habilidades básicas que le 

sirven de punto de partida para conocimientos y destrezas más complejas (Grace, 

1988). 

Niveles de construcción de la escritura 

Emilia Ferreiro y seguidores (2008), basándose en la teoría de Piaget, 

demostraron, “que antes de ingresar al primer grado, los niños tienen ya 

información sobre el sistema de la lengua escrita, sobre todo en zonas urbanas 

donde existen variadas posibilidades de tomar contacto en la vida cotidiana con 

diversas manifestaciones del lenguaje escrito. Por ejemplo, cuando ven leer a otras 
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personas, cuando les leen cuentos, cuando observan letreros comerciales o 

informativos, en las marcas de productos de consumo familiar, al ver en la 

televisión o cine, películas con subtítulos, al observar u hojear revistas, periódicos, 

libros y todo tipo de material impreso. Este contacto con el lenguaje escrito permite 

descubrir la relación directa entre los sistemas oral y escrito, así como su utilidad. 

Cuando el niño diferencia el dibujo de la escritura comienza a representar por 

escrito lo que quiere comunicar, empleando al principio signos arbitrarios; a medida 

que se apropia del código escrito convencional su escritura cambia hasta emplear 

las letras del alfabeto. Estas formas sucesivas de representación escrita se 

denominan los niveles de construcción de la escritura. Estos niveles son pre 

silábico, silábico, silábico–alfabético y alfabético”. 

Primer nivel: pre-silábico 

Este nivel comienza cuando el niño “descubre la diferencia entre el dibujo y la 

escritura. Cuando relaciona que el dibujo es la representación de las características 

del objeto y la escritura es algo diferente”. Al principio “escriben” empleando 

garabatos y letras yuxtapuestas con una libre interpretación. 

Características de la escritura: 

Diferencia el dibujo de la escritura. 

 Reconoce que las cadenas de letras son objetos sustitutos que representan 

nombres de objetos del mundo, personas, animales, etc. 

 Escribe en una línea horizontal de izquierda a derecha, empleando signos 

arbitrarios. No crea nuevas formas o signos. 
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 Se concentra en las palabras como globalidad. No percibe la relación entre los 

signos del lenguaje escrito y los sonidos del lenguaje oral. 

 Es necesario poner a los niños en contacto con materiales escritos como cuentos, 

revistas, periódicos, afiches, cartas, recibos y otros, para que incrementen su 

información sobre el lenguaje escrito. 

 Leerles teniendo cuidado que escuchen y observen al lector; descubrirán que leer 

tiene significado y necesita ciertos comportamientos como hacerlo de izquierda 

a derecha, de arriba hacia abajo, hacerlo con atención, entre otros. 

 Invitarles a que “lean”, para que se familiaricen con materiales escritos y 

aprendan a pasar las hojas, a recorrer con la vista en el sentido de la lectura y 

otros. 

 Asociar imágenes con textos para que anticipen el contenido al relacionarlo con 

la imagen: ¿Qué dirá? ¿Por qué crees que dice eso? 

 Que dibujen sus experiencias, juegos y diversas actividades; orientarles a que 

enriquezcan su dibujo para que organicen y expresen la información que poseen 

sobre lo que dibujaron: ¿Qué es lo que hice? ¿Qué contiene? ¿Qué le falta?... 

 Motivarles para que “escriban” sobre lo que dibujaron, para que se percaten de 

la diferencia entre dibujo y escritura. La maestra puede escribir lo que el niño 

dicta, para que se dé cuenta que lo que dice puede quedar escrito y ser leído por 

otra persona. 

Segundo nivel: silábico 

En este nivel el niño “fortalece su conciencia fonológica, comienza la 

asociación entre sonidos y grafías, se pregunta por qué determinadas letras son 
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necesarias para “decir” una palabra y no otras, para explicarlo formula la hipótesis 

silábica que es el primer intento para resolver el problema de la relación entre el 

todo –la cadena escrita– y las partes constituyentes –las letras”. 

Características de la escritura: 

Establece correspondencia entre el sonido silábico y su grafía. Representa una 

sílaba con una grafía. 

 Continúa usando las hipótesis de cantidad y variedad. 

 Busca diferencias gráficas en los escritos porque dos cosas diferentes no se 

pueden escribir igual. 

Hipótesis que se formulan los niños: 

 Se puede usar cualquier letra para representar cada sílaba. 

 Por lo menos la vocal es necesaria para representar cada sílaba. 

Para estimular avances en este nivel: 

Para ejercitar la atención, percepción visual y auditiva, memoria visual, 

comparación, clasificación de palabras facilitando su análisis. 

 Buscar palabras que empiecen, que terminen con igual sonido y observar su 

escritura. 

 Encontrar palabras con el mismo sonido al centro. 

 Aprender, decir, crear rimas y trabalenguas. 

Para ejercitar “el análisis y síntesis de palabras que permite a los niños contrastar 

sus hipótesis con la escritura: Identificar las sílabas de una palabra (golpes de voz) 

con palmadas, colocando una semilla por cada sonido silábico”. 

 Formar palabras con letras móviles 
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 Escribir nombres de personas, animales, objetos de su vocabulario usual. 

Tercer nivel: silábico – alfabético 

“Es un período de transición por lo que es una etapa híbrida, en la que los niños 

combinan la hipótesis silábica con inicios de la hipótesis alfabética”. 

Características de la escritura: 

 “Escribe partes de la palabra según el nivel silábico, otras tienen 

correspondencia alfabética, por lo que algunas grafías representan sílabas y 

otras representan ya fonemas”. 

 “Usa grafías convencionales, pero también espontáneas. A veces representa las 

consonantes con cualquier grafía, pero las vocales siempre con la grafía 

correspondiente”. 

Hipótesis que se formulan los niños: 

 Cada palabra contiene partes más pequeñas. 

Para estimular avances en este nivel: 

“Los ejercicios propuestos buscan que el niño compare las palabras y confirme 

su hipótesis sobre la relación entre sonido y letra. Al analizar y sintetizar 

afianza su hipótesis alfabética: una letra para cada sonido”. 

 Componer palabras con letras móviles. 

 Completar letras en una palabra. 

 Comparar palabras que se parecen. Ejemplo: pesa – pela 

 Comparar sonidos de sílabas directas e inversas, argumentando sus 

respuestas. Ejemplo: sano – asno. 
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Cuarto nivel: alfabético 

Surge cuando los niños han comprendido la naturaleza de nuestro sistema de 

escritura al hallar la relación de una letra para cada fonema. 

Características de la escritura: 

  Establece correspondencia entre fonema – grafía (sonido – letra). 

  Usa las grafías convencionales. 

  Se puede comprender lo que escribe. 

 Hipótesis que se formulan los niños 

 Para escribir es necesario representar mediante una letra cada uno de los 

fonemas que conforman una palabra. 

Para estimular avances en este nivel: 

“Incentivar al niño a comunicar por escrito lo que piensa, siente, quiere, 

proporcionándole situaciones que lo motiven a hacerlo, como escribir una carta, 

enviar mensajes a sus amigos, anotar direcciones, anotar chistes para no olvidarlos 

y contarlos en otra oportunidad, etc. Es importante orientar al descubrimiento de 

los espacios entre palabras como propiedad de la escritura”. 

 Hacer que los niños repitan verbalmente una oración e identifiquen las 

palabras que la forman. 

 Afianzar el uso de la letra mayúscula para los nombres propios, al inicio 

de un escrito y después del punto. 

 Conducir al niño “al descubrimiento de reglas ortográficas en la escritura 

convencional, motivarlo e iniciarlo en el uso práctico de dichas reglas, 

teniendo cuidado de no exigir su memorización sino su empleo en 
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situaciones prácticas (mayúscula en nombres propios, mayúscula 

inicial)”. 

 Propiciar situaciones que lleven al niño a escribir en el contexto de su 

vida diaria, despertando su interés en escribir para comunicarse. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJES  

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Nº 1 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

32234 ACL 

1.2. DURACION DE LA 
SESIÓN 

   GRADO  
1º 

1.3. PROFESOR DE AULA MERY MELINA TELLO FABIAN 

 

Título:  Sonido de los animales  

2.1. 
PROPOSITO. 

Que los niños y niñas identifican los sonidos 
onomatopéyicos para poder leer y escribir. 

COMPETENCIA CAPACIDAD Desempeño Precisado  

Lee diversos tipos 
de textos escritos 

- Obtiene información del 
texto escrito. 

- Infiere e interpreta 
información del texto. 

- Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 
contexto del texto. 

Identifica palabras 
conocidas en textos breves 
de estructura sencilla, con 
temas cotidianos de su 
contexto local, 
acompañados de 
ilustraciones y en los que 
predomina un vocabulario 
conocido y reiterativo.  

Enfoque 
Transversales                                      Acciones observables  

  

 

 

FECHA:……/…../2019 
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IV MOMENTOS DE LA SESIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Motivación. A través de una canción 

El perro Bobby se molestó, porque le pisé la cola y le dolió 

A la guau, guau, guau, a la guau, guau, guau 

Porque le pise la cola y le dolió. 

El gato Félix se molestó, porque le pisé la cola y le dolió 

A la miau, miau, miau, a la miau, miau, miau 

Porque le pise la cola y le dolió. 

La vaca Flora se molestó, porque le pisé la cola y le dolió 

A la muu, muu, muu, a la muu, muu, muu 

Porque le pise la cola y le dolió. 

El pato Donald se molestó, porque le pisé la cola y le dolió 

A la cua, cua, cua, a la cua, cua, cua 

Porque le pise la cola y le dolió. 

El cerdo Porky se molestó, porque le pisé la cola y le dolió 

A la oing, oing, oing, a la oing, oing, oing 

Porque le pise la cola y le dolió. 

Saberes previos: 
¿De qué trata la canción? ¿y que animales habían? 
¿Qué sonido hace la vaca? ¿todos tendrán el mismo 
sonido? 
 

PROBLEMATIZACIÓN: Algunos niños y niñas tienen 
dificultades en identificar sonidos.   

PROPÓSITO. Que los niños y niñas aprendan a leer a 
través de sonidos  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10´ 
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PROCESO Antes de la lectura 
La maestra presentará un sobre donde estará imágenes de los 
animales se les preguntará ¿qué creen que estará aquí? Los 
niños responden:  
 
Durante la lectura 
La maestra sacara las siluetas e ira pegando a la pizarra y se 
pide a cada niño que pronuncie como hace la vaca, gato, 
pato, etc. 
El perro bobi dice --------------- guau 
El gato Félix dice ----------------- miau 
La vaca flora dice ……………… muu 
El pato donal dice------------------- cua 
El cerdo porki dice ……………… oing,etc 
Luego se separará los sonidos de cada animal 
Ga-to= 2 
Pe-rro=2 
Va-ca =2 
Pa-to= 2 
Cer- do=2 
 
Después de la lectura  
Luego se les entregara una hoja y los niños dibujaran a los 
animales y luego transcribirían los nombres de cada uno de 
ellos y explicaran sus trabajos  

 

CIERRE ¿Qué hicieron? ¿cómo se sintieron? ¿Cómo hicieron?  

 Reflexiones de Aprendizaje  

 
¿Qué lograron los estudiantes en 
esta sesión?  
Lograron identificar los sonidos.  
 
 

¿Qué dificultades se observaron 
durante el aprendizaje y la enseñanza?  
Que mis niños y niñas no tienen una 
fluidez al pronunciar las palabras.  

 

 

 

 

……………………………………………        ………………………………… 

                     Profesor                                  Director  
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE N° 2 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

32234 ACL 

1.2. DURACION DE LA 
SESIÓN 

   GRADO  
1º 

1.3. PROFESOR DE AULA  MERY MELINA TELLO FABIAN  

 

Titulo:  Jugando con nuestros nombres.  

2.1. 
PROPOSITO. 

 Hacer que los niños y niñas identifican los sonidos de los 
animales para poder leer y escribir. 

COMPETENCIA CAPACIDAD Desempeño Precisado  

Lee diversos tipos 
de textos escritos 

-Obtiene información del 
texto escrito. 
-Infiere e interpreta 
información del texto 
- Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 
contexto del texto. 

Identifica palabras conocidas en 
textos breves de estructura 
sencilla, con temas cotidianos 
de su contexto local, 
acompañados de ilustraciones y 
en los que predomina un 
vocabulario conocido y 
reiterativo.  

Escribe diversos 
tipos de textos en 
castellano como 
segunda lengua  
 

-Adecúa el texto a la 
situación comunicativa 

-Organiza y desarrolla 
las ideas de forma 
coherente y cohesionada. 

-Utiliza convenciones 
del lenguaje escrito de 
forma pertinente. 

-Reflexiona y evalúa la 
forma 

-Escribe palabras sueltas. Por 
ejemplo, nombres de objetos: 
mesa, sapo, pato, etc.  
 
 
 

FECHA:………/……../2019 
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Enfoque 
Transversales 

                                     Acciones observables  
 

  

 

IV MOMENTOS DE LA SESIÓN  

INICIO       Motivación. A través de una canción  

Palo palito palo  

Palo palito siiiiiiiiiii 

Mi palito se ha perdido  

Dele que estoy aquí ……….. Mery   

Saberes previos: 
¿de qué trata la canción? ¿les gusto la canción? ¿todos 
tendremos un nombre? ¿serán iguales nuestros 
nombres? ¿qué nos habrá puesto nuestros nombres? 

 
PROBLEMATIZACIÓN: ¿Qué algunos de nuestros niños no 
pueden escribir sus nombres y no identifican las letras? 

PROPÓSITO. Que los niños aprendan a escribir y leer sus 
nombres.   

 10´ 
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PROCESO Antes de la lectura 
 La maestra presentara letras móviles  
Durante la lectura 
 La muestra entregar las letras móviles por grupal y cada niño 
buscara las letras de su nombre. 
MARIA 
JOSE 
MARILUS 
AMELIA 
MELINA 
Y luego cada niño ira escribiendo su nombre en la pizarra. 
La maestra preguntará de ¿quién su nombre es más largo? ¿de 
quién su nombre es más corto? se hará un grupo de los niños 
que tienen los nombres más cortos y largos  
Después de la lectura  
Luego se les entregara una hoja y los niños deberán de 
escribir sus nombres identidad el abecedario  
 

 

CIERRE Pregunta a los niños y las niñas ¿Qué aprendieron en esta 
unidad ?¿qué es lo que más les gusto?¿que no les gusto ? 

 

 Reflexiones de Aprendizaje  

¿Qué lograron los estudiantes en esta sesión?  
Lograran a reconocer a escribir sus nombres  
 

¿Qué dificultades se 
observaron durante el 
aprendizaje y la 
enseñanza?  
Que mis niños en su 
minoría no pueden 
escribir sus nombres  

 

 

 

…………………………………………  ………………………….. 

                Profesor      Director 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Nº 3 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA 32234 ACL 

1.2. DURACION DE LA SESIÓN    GRADO  1º 

1.3. PROFESOR DE AULA  MERY MELINA TELLO FABIAN  

 

Titulo:  PUEDO LEER Y ESCRIBIR MUCHAS PALABRAS  

2.1. PROPOSITO. Que los niños y niñas identifican las silabas 

COMPETENCIA CAPACIDAD Desempeño Precisado  

Lee diversos tipos 

de textos escritos 

-Obtiene información 

del texto escrito 

-Infiere e interpreta 

información del texto 

- Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y 

contexto del texto 

 

Identifica palabras 
conocidas en textos breves 
de estructura sencilla, con 
temas cotidianos de su 
contexto local, 
acompañados de 
ilustraciones y en los que 
predomina un vocabulario 
conocido y reiterativo.  
 
 
 

Escribe diversos tipos 
de textos en castellano 
como segunda lengua  

 

-Adecúa el texto a la 

situación comunicativa 

-Organiza y desarrolla las 

ideas de forma coherente 

y cohesionada 

-Escribe palabras sueltas. 
Por ejemplo, nombres de 
objetos: mesa, sapo, pato, 
etc.  

 
 

 

 FECHA:………/……../2019 
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-Utiliza convenciones del 

lenguaje escrito de forma 

pertinente 

-Reflexiona y evalúa la 

forma 

 

 

Enfoque Transversales 
                                     Acciones observables  
 

 
 

 

IV MOMENTOS DE LA SESIÓN  

INICIO       Motivación. A través de una rima  

Mia la mona 

Come manzana  

Come mil  

En las mañanas   

Saberes previos: 

¿de qué trata la rima ¿les gusto la rima? ¿Qué 

letras se repiten más? ¿serán iguales las letras? 

¿? 

PROBLEMATIZACIÓN: ¿Qué algunos de nuestros niños 

no identifican las silabas? 

PROPÓSITO. Que los niños y niñas aprendan a escribir 

y leer sus nombres   

 10´ 
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PROCESO  

Antes de la lectura 

 Se le presentara una caja de sorpresa donde estarán 

las siluetas de las imágenes de la Mm cada niño sacar e 

ira diciendo que imanen es………….. 

Durante la lectura  

Están listo mis niños hoy vamos aprender como suena 

la letra M CON LAS 5 VOCALES  AEIOU la letra M suena 

umm la letra ma-me-mi-mo-mu  

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que ya todo este pegada en la pizarra 

haremos como se pronuncia la M 

Se dice ummmm con la boca cerrada. 

Después de la lectura  

Luego se les entregara la ficha de trabajo  donde 

estará las imágenes para que pueden escribir  

 

 

 

 

MA-NO MAN-ZA-NA MO-NO 

ME-SA MA-RA-CA MA-RI-PO-ZA RA-RI-QUI-TA 
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CIERRE Pregunta a los niños y las niñas ¿Qué aprendieron en 

esta sesion ?¿que es lo que mas les gusto?¿que no les 

gusto ?¿? 

 

 Reflexiones de Aprendizaje  

¿Qué lograron los estudiantes en esta 
sesión?  

 Se ogro que mis niño a identifiar las 
silabas  

¿Qué dificultades se observaron 
durante el aprendizaje y la 
enseñanza?  
Que mis niños y niñas tienen la 
dificultad de identificar las 
silabas  

 

 

 

 

 

……………………………….…………………………   ……………………………………………… 

                  Profesor            Director  
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Nº 4 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA 32234 ACL 

1.2. DURACION DE LA SESIÓN    GRADO  1º 

1.3. PROFESOR DE AULA  MERY MELINA TELLO FABIAN  

 

Titulo:  monosílabos jugando con la p 

2.1. PROPOSITO.  Que los niños y niñas aprendan a escribir y leer las sílabas    

COMPETENCIA CAPACIDAD Desempeño Precisado  

Lee diversos 

tipos de textos 

escritos 

-Obtiene información del 

texto escrito 

-Infiere e interpreta 

información del texto 

- Reflexiona y evalúa la forma, 

el contenido y contexto del 

texto 

 

Identifica palabras 
conocidas en textos breves 
de estructura sencilla, con 
temas cotidianos de su 
contexto local, 
acompañados de 
ilustraciones y en los que 
predomina un vocabulario 
conocido y reiterativo.  
 
 
 

Escribe diversos 
tipos de textos en 
castellano como 
segunda lengua  

 

-Adecúa el texto a la situación 

comunicativa 

-Organiza y desarrolla las ideas 

de forma coherente y 

cohesionada 

-Escribe palabras sueltas. 
Por ejemplo, nombres de 
objetos: mesa, sapo, pato, 
etc.  

 
 

 

  FECHA:………/……../2019 
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-Utiliza convenciones del 

lenguaje escrito de forma 

pertinente 

-Reflexiona y evalúa la forma 

Enfoque 

Transversales 

                                     Acciones observables  
 

 
 

 

IV MOMENTOS DE LA SESIÓN  

INICIO       Motivación. A través de una dinámica (el rey manda) 

 La maestra forma dos grupos de alumnos, cada grupo debe 
tener 

un responsable para cumplir con los mandatos del rey. 

 Cada grupo recibe una caja con varias tarjetas que 
tienen dibujos que empiezan con (P) y otros que no. 

 El rey pide una tarjeta a la vez: papa, paloma, 
pato, pez, pelota, payaso, pera etc. 

saberes previos  

¿de qué trata el juego? ¿les gusto el juego? ¿que hubo en la 

caja? ¿qué tarjetas estaba? 

PROBLEMATIZACIÓN: ¿Qué algunos de nuestros niños No 

identifican las silabas? 

 

 10´ 

PROCESO Antes de la lectura 

Nos organizamos con los alumnos en grupo, recorren las instalaciones 

del colegio en búsqueda de los letreros que contengan palabras 

escritas con la letra /p/ (la profesora los coloca con anticipación). 

 Durante la lectura  

Retiran los carteles que sí creen tienen la letra /m/ en la palabra y 
regresan al salón. La maestra pide a los niños que digan cuál creen que 
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es la /m/, los niños plantean sus hipótesis, luego ena observación se 
realizará la verificación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Un voluntario de cada grupo sale a la pizarra y escribe la grafía(p). 

Después de la lectura  

Se le entregara una hoja blanca para que puedan dibujara y 

escribir lo que esta escrito  

CIERRE Pregunta a los niños y las niñas ¿Qué aprendieron en esta sesion 

?¿que es lo que mas les gusto?¿que no les gusto ?¿? 

 

 Reflexiones de Aprendizaje  

¿Qué lograron los estudiantes en esta sesión?  

 Mis estudiantes lograron a ler palabras 
cortas  

¿Qué dificultades se observaron 
durante el aprendizaje y la 
enseñanza?  
Dificulta fue de encontrar las 
tarjetas  

 

 

 

 

……………………………………………   …………………………………………………………… 

 Prof.                         Director (e)  

MA-NO MAN-ZA-NA MO-NO 

MA-RA-CA MA-RI-PO-ZA RA-RI-QUI-TA 
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Conclusiones 

 

1. La aplicación de los sonidos onomatopéyicos en el desarrollo de la lectoescritura 

de los niños de la Institución Educativa del nivel primaria N° 32236 Augusto 

Cardich Loarte, favorecen al desarrollo de la lectura y escritura.  

2. La aplicación de la propuesta educativa permitirá, la capacidad de asociación 

entre imagen, nombre del elemento o ser vivo y su representación 

onomatopéyica, discriminación auditiva, expresión y descripción de situaciones 

cotidianas; del mismo modo sus procesos atencionales y de seguimiento de 

instrucciones. 

3. Dicha propuesta, conseguirá avances significativos en cuanto a su desarrollo, del 

mismo modo el equipo docente contará con una oportunidad para establecer un 

dialogo pedagógico y afectivo con sus estudiantes logrando así visualizar 

diversos quehaceres pedagógicos y una revisión de su propio hacer”. 
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Recomendaciones  

 

 

1. Plantear a la dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), de 

Dos de Mayo - Huánuco, capacitaciones para docentes en la aplicación de 

sonidos onomatopéyicos y el desarrollo   de la lectoescritura en los niños. 

2. Al director del Área de Gestión Pedagógica de la Unidad de Gestión Local de 

Dos de Mayo - Huánuco, plantear la implementar un programa de seguimiento 

y monitoreo permanente al personal directivo de las instituciones educativas 

sobre enseñanza - aprendizaje de la lectoescritura. 

3. A los directores y docentes de las Instituciones Educativas de la provincia de 

Dos de Mayo - Huánuco, plantear la aplicación de sonidos onomatopéyicos y 

el desarrollo de la lectoescritura en los niños. 

4. Promover el desarrollo del método onomatopéyico en las sesiones de clase. 
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