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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo el determinar la incidencia de la 

conciencia fonológica en los procesos lectores en estudiantes de primer grado 

de una Institución Educativa de Lima, 2022. El enfoque fue cuantitativo con 

método hipotético deductivo, con diseño correlacional causal y de manera 

transversal. 

Se utilizó como instrumentos el PECO (Prueba de evaluación del 

conocimiento Fonológico) y Prolec-R (Evaluación de los procesos lectores). Se 

trabajó con 72 estudiantes de primer grado de primaria. 

Los resultados evidenciaron en los coeficientes de regresión para 

identificación de letras, fueron de Logaritmo de la verosimilitud -2 con p<0,05, 

explicando al modelo propuesto en un 69,9% (Nagelkerke = 0,699).  Los 

Procesos léxicos, con Logaritmo de la verosimilitud -2 con p<0,05, explicando al 

modelo propuesto en un 70,5% (Nagelkerke = 0,705). Para los Procesos 

sintácticos, con Logaritmo de la verosimilitud -2 con p<0,05, explicando al 

modelo propuesto en un 58% (Nagelkerke = 0,580). Y finalmente para 

semánticos con Logaritmo de la verosimilitud -2 con p>0,05, explicando al 

modelo propuesto en un 69,9% (Nagelkerke = 0,699). Se llegó a concluir que la 

conciencia fonológica incide en los procesos lectores en un 58,7% (coeficiente 

de Nagelkerke = 0,587). 

Palabras clave: Comprensión, estudiante, lectura, lenguaje 
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Abstract 

The objective of this research was to determine the incidence of phonological 

awareness in the reading processes in first grade students of an educational 

institution in Lima, Lima, 2022. The approach was quantitative with a hypothetical 

deductive method, with a cross-sectional causal correlational design. 

The PECO (Phonological Knowledge Evaluation Test) and Prolec-R 

(Evaluation of Reading Processes) were used as instruments. We worked with 

72 first grade elementary school students. 

The results evidenced in the regression coefficients for letter identification 

were Logarithm of the likelihood -2 with p<0.05, explaining the proposed model 

in 69.9% (Nagelkerke = 0.699).  The Lexical processes, with Log likelihood -2 

with p<0.05, explaining the proposed model by 70.5% (Nagelkerke = 0.705). For 

syntactic processes, with Log likelihood -2 with p<0.05, explaining the proposed 

model by 58% (Nagelkerke = 0.580). And finally for semantics with Log likelihood 

-2 with p>0.05, explaining the proposed model by 69.9% (Nagelkerke = 0.699). It

was concluded that phonological awareness affects reading processes by 58.7% 

(Nagelkerke coefficient = 0.587).  

Keywords: comprehension, student, reading, languaje
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I. INTRODUCCIÓN

En los últimos tiempos se ha reconocido que la conciencia fonológica es un 

elemento básico para generar un aprendizaje en la lectura, sobre todo en su fase 

inicial, puesto que los infantes deben aprender a decodificar o descifrar 

significados, de esta manera empiezan el proceso de construcción de su propia 

conciencia fonológica, entendiendo que las palabras que se observan en la 

escritura están formadas por letras y símbolos que se convierten en sonidos. De 

acuerdo a ello se desarrolla su habilidad de examinar y simplificar de manera 

consciente fragmentos sonoros del lenguaje (Malitaxil, 2015). 

Los niveles educativos tienen distintos procesos que se han visto afectado 

durante los últimos años. Según Las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, 

2020), nos da a conocer que de 2.200 millones de niños alrededor del mundo, 

250 millones muestran un nivel bajo de desarrollo lo cual provoca un alto riesgo 

por diferentes factores, como la pobreza y dificultad de crecimiento. Esta 

situación se agravó aún más cuando se atravesó una crisis mundial de 

pandemia, como lo menciona Ayala y Gaibor (2021) que conflictos detectados 

en la educación han sido los problemas de la lectura y escritura y ha sido de 

mayor conflicto debido al distanciamiento social, el cual limitó su desarrollo 

natural del habla y el desarrollo de su conciencia fonológica. 

A nivel de América Latina, el Programa de Evaluación Internacional-PISA 

(2018) reportó los resultados de los exámenes de comprensión lectora y 

matemáticas en los países alrededor del mundo; asimismo, en el reporte anterior, 

las estimaciones de desarrollo indicaron que los países que llevaron a cabo estas 

evaluaciones mostraron algunas deficiencias en las competencias 

comunicativas.  

Siendo en Latinoamérica el país de Colombia que fue evaluado y recibió 

clasificación por debajo del promedio de la OCDE, al igual que Chile. (BBC:New, 

2019). 

En México, las recientes evaluaciones PISA 2019 revelaron que en las 

competencias lectoras y de matemática se obtuvieron puntajes debajo del 

promedio en los estudiantes. Los resultados obtenidos nos dicen que solo el 1% 
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alcanzó el nivel más alto de desempeño en competencia (nivel 5 o 6) en al menos 

un área (promedio 16%), mientras que el 35% ni siquiera alcanzó el nivel mínimo 

de habilidad. (Nivel 2) en 3 áreas (promedio 13%) (OCDE, 2019).  Asimismo, en 

Ecuador, donde se aplicó la evaluación a los niños para conocer el nivel de 

rendimiento académico en escritura, el promedio fue significativamente menor 

en comparación con otros países evaluados; además, la prueba de PISA 

aplicada en 2017 logró el mismo puntaje en lectura (Arteaga & Carrión, 2022). 

En Perú, las pruebas pueden tener cobertura muestral o censal. En ambos 

casos, brindan información relevante y confiable sobre el logro académico de los 

educandos y hacen sostenible el sistema de evaluación. En lectura, para los 

grados de primaria, las calificaciones se mantuvieron estables en niveles 

satisfactorios. Sin embargo, se observó una reducción en el porcentaje general 

de los niveles previos al inicio y en inicio (ECE, 2019). En cuanto a los últimos 

resultados se muestran niveles bajos en lectura, especialmente en las llamadas 

zonas de ámbito rural, es así que, para la evaluación de los niños de educación 

primaria, donde se halló una diferencia porcentual de 25,7 puntos, en 

comparación de zonas urbanas. Los estudiantes no logran tener altos niveles 

satisfactorios en lectura (34,5%), más aún con la brecha social existente que 

hacen que en las zonas rurales los niños primaria obtengan 25,7 puntos 

porcentuales menos que la zona urbana con un nivel comparativamente bajo de 

37,1% (INEI, 2021).  

Las escuelas privadas en Perú alientan a los infantes entre edades de 

cuatro y cinco años a que aprendan a leer y escribir, utilizando estas habilidades 

para ingresar a la escuela primaria. Aún así, los infantes no han alcanzado 

mejorar el avance o seguimiento de la conciencia fonológica, que implica el tener 

la suficiencia de utilizar seriamente los segmentos sonoros del lenguaje (Lema 

et al., 2019). 

Se ha observado en la escuela donde se realizó la investigación que los 

niños demuestran tener algunos problemas en cuanto al proceso de la 

conciencia fonológica, ya que tienen dificultad para reconocer los grafemas y 

fonemas de una manera adecuada, limitando el desarrollo de la lecto-escritura. 

A la vez se evidencia ansiedad, temor a la participación oral por parte de los 
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estudiantes, así como dificultades en diferentes procesos en la apropiación de la 

lectura.  

Debido a lo analizado previamente, se ha establecido el problema 

general: ¿Cuál es la incidencia de la conciencia fonológica en los procesos 

lectores en estudiantes de primer grado de una Institución Educativa de Lima, 

2022? Problemas específicos: ¿Cuál es la incidencia de la conciencia fonológica 

en la identificación de letras o procesos perceptivos, procesos léxicos, procesos 

sintácticos, procesos semánticos en estudiantes de primer grado de una 

Institución Educativa de Lima, 2022? 

Esta investigación tiene implicaciones teóricas, brindando aportes para 

comprender la conciencia fonológica y los procesos Lectores. La conciencia 

fonológica está formada por diversos insumos que presentan complejidad en 

grados distintos, según la tipología lingüística entera (Ramos, 2006). Así 

también, según Cuetos et al, (2007) nos menciona que en los procesos lectores 

existen diferentes etapas para lograr la comprensión lectora, como la 

identificación de letras o procesos perceptivos, léxicos, sintácticos y semánticos, 

de manera cognitiva y sincronizada. 

A nivel metodológico, sigue los pasos del método científico, para hallar 

resultados descriptivos e inferenciales; además de las recomendaciones que se 

obtendrán de la recopilación de datos de la muestra que formarán importante en 

el análisis de esta investigación que se compara con el marco teórico y sirve de 

precedente para futuras investigaciones. Finalmente, en el aspecto práctico, la 

investigación presenta resultados para la comunidad educativa y científica, para 

ser aprovechados en busca de un adecuado rendimiento en los estudiantes 

abordando la conciencia fonológica y comprensión lectora (Bernal, 2016). 

En cuanto al objetivo general tenemos: la determinación de la incidencia 

de la conciencia fonológica en los procesos lectores en estudiantes de primer 

grado.  A su vez los objetivos específicos planteados son la determinación de la 

incidencia de la conciencia fonológica en la identificación de letras o los procesos 

perceptivos, procesos léxicos, procesos sintácticos y procesos semánticos en 

estudiantes de primer grado de una Institución Educativa de Lima en el presente 

año 2022. 
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Por último, se hizo el planteamiento supuesto de investigación mediante 

las hipótesis respectivas, teniendo como general el conocer si la conciencia 

fonológica incide significativamente en los procesos lectores. 

Teniendo además como hipótesis específicas que buscan conocer si la 

conciencia fonológica incide significativamente en la identificación de letras o los 

procesos perceptivos, procesos léxicos, procesos sintácticos y procesos 

semánticos en estudiantes de primer grado de una Institución Educativa de Lima, 

2022.  
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II. MARCO TEÓRICO 

Los antecedentes de trabajos de investigación realizados en otros entornos 

escolares sirven de referencia para entender y valorarlos como aportes a esta 

investigación. Como se señala a continuación:    

Se tiene en el ámbito nacional a Huayta (2021) que mediante su 

investigación buscó determinar cuál es el grado que existe en la relación de la 

conciencia fonológica con la lectura inicial en infantes de un colegio en 

Ayacucho. Fue de tipo cuantitativo no experimental y de diseño correlacional con 

un tamaño de 24 estudiantes de 5 años como muestra, en la cual se aplicó el 

Test de Habilidades Metalingüística y la Prueba de Lectura inicial. Sus hallazgos 

arrojaron que el 25% presentan un nivel deficiente, 25% en un nivel elemental, 

37.5% un nivel intermedio y 12.5% en un nivel avanzado, las correlaciones 

encontradas entre las variables fueron altas y significativas (r=0.865; 

p=0,0146<0,005). Concluyendo que las dos variables se encuentran 

relacionadas de forma significativa en la institución de estudio con un p valor es 

0.0146 < (alfa = 0.05). La conclusión menciona una relación significativa entre 

dichas variables.  

También tenemos a Trujillo (2021) donde nos presenta la investigación 

que, mediante un trabajo no experimental, de alcance explicativo y de diseño 

correlacional causal. Se determinó la influencia del tener un déficit en conciencia 

fonológica sobre la lectoescritura en niños que cursan el segundo grado.  Tuvo 

como muestra a 84 estudiantes y se emplearon dos instrumentos el PECO y el 

test EMLE. Los principales hallazgos obtenidos fueron que el 20,2% de los 

estudiantes presentan niveles bajos en conciencia fonológica, mientras que para 

la variable lectoescritura se encontró también niveles bajos con 17,9%. Las 

pruebas inferenciales de regresión mostraron un valor de chi 2=94,142 con 

p=0,000, con un valor obtenido del coeficiente de Nagelkerke = 68%, 

demostrando el aporte significativo de la variable independiente con un 68% 

como predictor de la variable dependiente. 

Martínez et. al (2021) contribuyó con su investigación al medir el grado de 

evolución que poseen los estudiantes de 5 años en lo que respecta su conciencia 

fonológica, siendo su objetivo principal el medir el nivel de la variable de estudio. 
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Dicha investigación fue de tipo básico, de nivel puramente descriptivo y tuvo 

como muestra a 84 estudiantes. Se concluyó que el 58,2% de los estudiantes 

tenían conciencia fonológica a nivel de proceso, el 52,4% tenían conciencia de 

sílaba a nivel de proceso, el 54,8% tenían conciencia intrasílaba a nivel de 

proceso y el 56,0% tenían conciencia fonológica a nivel de procedimiento. Se 

observó que hay un cierto grado de progreso en el desarrollo que tienen los 

estudiantes en la conciencia fonológica. 

Así mismo, hacemos referente a Saavedra (2018) quien estudio sobre los 

factores causales que pueda tener la conciencia fonológica sobre la expresión 

oral en infantes de 5 años, bajo un diseño correlacional de tipo causal, tuvo como 

finalidad principal el cómo incide la conciencia fonológica sobre el lenguaje oral, 

midiendo los conocimientos fonológicos mediante el PECO y la prueba de 

lenguaje oral PELO, aplicado a una muestra integrada 50 niños. Llegando a la 

conclusión que la variable conciencia fonológica tiene una incidencia significativa 

sobre la comunicación oral, en los niños de la muestra. 

Por otra parte, Ramírez (2017) en su investigación para determinar la 

influencia de los procesos lectores en el desarrollo de la comprensión de lectura, 

tomando como muestra a estudiantes del segundo grado. De enfoque no 

experimental, con diseño correlacional causal. Participaron 101 estudiantes, los 

instrumentos fueron Prolec- R y una prueba de Minedu. Sus principales hallazgos 

mostraron que la competencia lectora en los estudiantes alcanzó un nivel 

desarrollado y muy desarrollado con 89,1%. Mientras que la capacidad de inferir 

la información presenta un logro de 93%. Sin embargo, en el análisis inferencial 

demostró que las variables procesos sintácticos no influyen en la competencia 

lectora, además son los procesos léxicos, los que presentan menos influencia 

con 9,49% sobre la variable dependiente. Además, encontró que la identificación 

de letras y procesos semánticos influyen sobre la variable dependiente en un 

54,67% y 85,29% correspondientemente. 

En el ámbito internacional y Latinoamérica, Cobo (2021) mediante su 

investigación causal la cual tuvo el fin de hallar el nivel de incidencia de la 

educación virtual sobre el proceso lector, en el grupo poblacional de niños entre 

8 y 9 años. Su muestra de estudio estuvo integrada por 35 niños, aplicándose 
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dos instrumentos, uno que mide el nivel de virtualidad en la educación, y otro el 

Prolec-R. La investigación estuvo hecha de un enfoque cuantitativo y con un 

diseño descriptivo y correlacional. La evidencia estadística encontrada demostró 

la incidencia de la virtualidad educativa sobre aquellos procesos lectores. 

Gutiérrez et. al (2020) tuvo como propósito identificar qué habilidades 

necesitan los estudiantes para mejorar la conciencia fonológica. Esta 

investigación fue de diseño correlacional descriptivo, en la cual participaron 345 

estudiantes de 3 y 4 años. Se aplicó el PECO y pruebas de segmentación 

lingüística al igual que la evaluación del conocimiento léxico como instrumentos. 

Mediante su investigación evidenció la presencia de una correspondencia entre 

el proceso de aprendizaje de la escritura y de la conciencia fonológica, teniendo 

para la conciencia silábica rs=0,239, intrasilábica rs=0,341 y fonémica=0,315, 

todas significativas a nivel 0,05 (p<0,05). Concluyendo que es un factor principal 

el tener diferencias entre las edades, lo cual interviene en las relaciones de las 

variables, siendo para los de 4 años se da mayor importancia a los procesos 

silábicos, mientras que para los niños de 5 años es la habilidad que se tiene para 

trabajar con los fonemas.  

Asimismo, Astudillo (2018) en su estudio correlacional descriptivo, donde 

su objetivo principal fue la determinación de la relación entre el desarrollo verbal 

y la conciencia fonológica en los estudiantes del nivel inicial. Utilizó como 

instrumento de recolección de datos Cunamin, para medir el desarrollo del 

proceso cognitivo de los estudiantes de la muestra, especialmente en el ámbito 

verbal. En conclusión, en la prueba de identificación de sonidos se observa un 

nivel bajo de 51.4%. En la prueba de segmentación silábica se evidencia mayor 

debilidad con un 61.5% de infantes. De manera global su resultado fue que existe 

relación entre sus variables, siendo esta de forma positiva con un valor rs=0,76. 

Por otra parte, las investigaciones realizadas por Castro (2018) que midió 

el grado de relación entre las variables proceso lector y los signos neurológicos 

blandos de los estudiantes de 3ro y 9no grado. La investigación fue cuantitativa 

de diseño correlacional, aplicando el instrumento ENI 2 (subprueba de lectura y 

de signos neurológicos blandos). Sus hallazgos encontrados según la lectura de 

palabras, 23 participantes de 3° presentan un nivel de desempeño normal o 
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promedio (percentiles 50, 63, 75) al igual que 25 participantes de 9°. De acuerdo 

a la subprueba de No palabras, 20 estudiantes obtuvieron puntajes (percentiles 

26, 63, 75) teniendo como nivel de desempeño normal o promedio. Por otro lado, 

en la subprueba de lectura de oraciones se puedo evidenciar que 14 estudiantes 

presentan un desempeño promedio alto (percentil 14), mientras que 11 

estudiantes en un desempeño normal (percentiles 26, 37, 50, 63 y 75).  

Mas (2017) investigó la interacción existente entre la lateralidad y la 

eficacia en los procesos lectores. Teniendo como factores lateralidad, 

comprensión y velocidad lectora. Su muestra estuvo conformada por estudiantes 

que cursan el nivel de 2do grado. La investigación fue no experimental el test de 

lateralidad de la prueba neuropsicológica y el PROLEC (comprensión oraciones 

y textos), como instrumentos. Entre sus resultados principales se encontró la 

llamada lateralidad homogénea, presentada en 40% de la muestra. En cuanto a 

la comprensión de oraciones, los estudiantes que obtuvieron puntuaciones 

dentro de los valores normales, fue de 20 estudiantes (66,66%). De la misma 

manera, en la dimensión comprensión de textos, presentaron puntuación 

adecuada 25 estudiantes (83,33%). 

Se tomaron en cuenta diferentes teorías para poder sustentar la variable 

de la conciencia fonológica, en las cuales tenemos a Chomsky (1974) con su 

teoría innatista, la cual menciona que todos los principios de la adquisición del 

lenguaje en los seres humanos se encuentran de forma innata en cada uno de 

ellos, de tal manera que estos no son aprendidos. Con ello afirmaba que el ser 

humano tenía una forma de programación biológica de tal manera que le ayude 

a la adquisición de un Lenguaje, dicho de otra manera, se puede desarrollar 

cualquier clase de lengua (idioma) ya que el ser humano está preparado para 

ello. 

Los supuestos para este modelo están basados en: 1. El lenguaje solo lo 

desarrollan los seres humanos. 2. El escaso aporte que posee la imitación para 

aprender los lenguajes de otros. 3. Resalta la originalidad de los niños en 

respecto de sus pronunciaciones. Al respecto para poder explicar su teoría 

Chomsky introduce la definición de Dispositivo para la Adquisición del Lenguaje 
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(DAL), la cual señala que la utilización del lenguaje por parte del ser humano es 

casi instintiva. 

El propósito de la fonología no es estudiar fonemas y sus variantes, sino 

el de sentar las bases para descubrir los datos originales, es decir las 

reglas o habilidades que posee el hablante. El lenguaje representa un 

conocimiento complejo construido a partir de datos limitados e incompletos; la 

existencia de un conjunto de reglas que delimitan la misma, permiten la 

comprensión y la creatividad de la misma, Lara (2000).  

Por otro lado, tenemos a Vygotsky (1979) con su teoría del aprendizaje 

social en la cual mencionó que todo aprendizaje siempre tiene una historia 

pasada. El infante ha experimentado antes de ingresar a la etapa escolar y el 

aprendizaje junto con el desarrollo están conectados desde la primera infancia. 

La teoría de Vygotsky enfatiza el rol de la interacción general en el desarrollo 

cognitivo ya que cree firmemente que la sociedad cumple un rol fundamental en 

el lenguaje y relevante en el proceso de significado (Serrano & Pons, 2018). 

Desde la perspectiva del constructivismo, la conciencia fonológica se 

soporta en la zona de desarrollo próximo (Zone of Proximal Development, ZPD), 

planteada por Vygotsky, el cual usó este término para explicar la diferencia entre 

el nivel de desarrollo real y el nivel de desarrollo potencial de los niños bajo la 

mediación de adultos brecha que existe entre sí. Asimismo, en el umbral más 

bajo de desarrollo de la conciencia fonológica existen tareas que los estudiantes 

pueden resolver de manera autónoma, reconociendo oralmente varias palabras, 

identificando palabras que terminan en rima y palabras que no riman, mientras 

que en el umbral más alto, las tareas más difíciles, como identificar en el lenguaje 

escrito similitudes entre palabras que riman, para lo cual es necesario desarrollar 

habilidades de reconocimiento y segmentación de fonemas, desafíos que 

pueden no ser del todo satisfactorios para ellos, aunque sean asistidos por la 

mediación (Bravo et al., 2006).  

La teoría de Piaget, tiene como proceso la construcción del conocimiento 

que sucede de forma mental en los ciudadanos, y es donde se almacenan varias 

representaciones. El aprendizaje es un procesamiento interno que implica 

asociar información, revisando, modificando, reorganizando y discriminando así 
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esas representaciones. Ahora bien, si bien el aprendizaje es un proceso 

intrínseco, puede ser guiado por las interacciones con otras personas, pues otras 

personas son potenciales generadores de lenguaje que el sujeto se verá 

obligado a desarrollar (Serrano & Pons, 2018). 

En cuanto a la conciencia fonológica, Montalvo (2013) afirma que los 

procesos cognitivos presentan mayor variabilidad o variación común en la lectura 

inicial, y que el ejercicio de forma inicial es primordial para lograr la lectura. Esta 

habilidad ayuda a los niños a comprender la función de las letras, pero sin esto, 

y sin la iniciación de la conciencia fonológica, los educandos no podrán 

comprender cómo se expresan por escrito las palabras de su habla, y mucho 

menos aprender los sonidos de las letras. 

Según Beltrán (2018) refiere a la conciencia fonológica como la capacidad 

para obtener entendimiento de cualquier unidad fonológica del lenguaje hablado, 

que le posibilite operar con fragmentos de palabras. Así como el reconocer que 

las palabras están formadas por unidades de sonido y que estas unidades 

pueden combinarse en palabras. 

Asimismo, Barraza (2020) la conciencia fonológica señala que la 

sonoridad de la lengua, está relacionada con la reflexión coherentes del habla, 

de otra forma, se realiza la conciencia como una unidad del habla. Para Calle 

(2017) indica que la conciencia fonológica es la capacidad de poder representar 

de forma consciente sobre fragmentos del habla del lenguaje hablado, que van 

desde la comprensión de sílaba y la conciencia fonémica de las unidades 

intrasílabas. 

En relación a las dimensiones de la conciencia fonológica, Gutiérrez y 

Díez (2018) mencionan que se da cuando se realizan acciones sobre la 

conciencia de sílaba y fonema. El aprendizaje silábico está referido a la forma de 

la persona para manipular las fracciones silábicas. Los prelectores y los adultos 

analfabetos no tienen dificultad para identificar, segmentar, separar palabras en 

sílabas (Piñas et al., 2020). Además, se refiere a que el niño se da cuenta que 

las palabras están formadas por sílabas, de la misma forma con el léxico 

(Ministerio de Educación de Perú, 2015). De esta forma se desprenden los 

indicadores: identificación silábica, adición silábica y omisión silábica. El proceso 
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de simplificación fonológica se presenta al excluir una consonante en una sílaba 

(Sabido et al., 2022). 

De la dimensión Conocimiento fonémico, se entiende que las intrasílabas 

(principio-rima) deben describirse en una secuencialidad (Piñas et al., 2020) y 

nuevamente se relaciona con la conciencia del niño de que las palabras están 

compuestas de fonemas. La conciencia fonológica se trata de la distinción 

fonética. Esta es una habilidad esencial a medida que los lectores aprenden a 

decodificar palabras y mejorar la fluidez (Ministerio de Educación, Perú, 2015). 

De esta forma resulta los indicadores de reconocimiento de fonemas, adición de 

fonemas y omisión de fonemas. Este proceso consistente en la adición de 

sílabas señalados para la formación de palabras, al igual que la sustracción de 

fonemas (Sabido et al., 2022). 

En relación a la segunda variable de procesos lectores se sustentan en la 

Teoría de la Interacción, que sugiere un concepto de comprensión más allá del 

procesamiento lineal, cuyo significado el leyente debe descifrar completando sus 

conocimientos anteriores, es decir, durante el aprendizaje. Al respecto se señala 

a Ausubel (1983) que estableció la correlación entre el aprendizaje y el infante; 

en el cual por medio de este proceso el niño aprende desde su perspectiva lo 

que considera más importante y lo asocia con la nueva información que adquiere. 

De manera pues que esta a su vez es asociado a la estructura cognitiva, es aquí 

donde se generan de manera organizada en un campo una serie de conceptos 

y conocimientos, produciendo diversos entornos ricos y construyendo sobre 

nuevas experiencias. Como dicen los autores, el sujeto obtiene un papel activo 

en la reorganización y organización de la información. En la teoría del 

aprendizaje, Ausubel proporciona un entorno propicio para el desarrollo 

educativo, ofreciendo alternativas que posibiliten el uso de técnicas de 

aprendizaje pertinentes en todos. 

El modelo teórico de la construcción-integración  del proceso lector  

planteados por Knitsch y van Dijk (1988) y van Dijk (1983),  sostienen que  

durante el acto de leer, quien lo hace va construyendo 2 tipos de 

representaciones mentales: las representaciones textuales o llamadas también 

bases textuales, que tiene una cercanía a lo que significa el texto, siendo de 
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carácter semántico-proposicional, y el otro tipo de representación es la 

situacional,  llamada como modelo situacional, este hace referencia “al mundo”, 

aquí viene enmarcado el texto y su carácter es episódico. Estas dos 

representaciones ocurren de las relaciones que establece el lector dentro de su 

memoria de trabajo, tanto de las entradas lingüísticas que recibe del texto y de 

los conocimientos que haya tenido previamente, de tal manera que se activa la 

llamada memoria a largo plazo. En consecuencia, el modelo construcción-

integración de la comprensión lectora , se origina a través de la fusión de dos 

componentes principales: la simbólica y la conexionista, donde la memoria de 

trabajo es la que recibe entradas simbología lingüística relacionadas de forma 

gramatical, para luego ir construyendo como salidas una red de conexiones de 

símbolos semánticos  (base textual), luego la relación entre las entradas y los 

conocimientos previos dan origen a la creación de un modelo mental(modelo de 

situación), integrando toda la representación a los cimientos del conocimiento 

del lector, pasando así a formar parte de la memoria a largo plazo (Xiao, W, 

2016). 

Otro modelo evolutivo del desarrollo de los procesos lectores viene dado 

por lo planteado por la psicóloga británica Uta Frith (1985), al respecto la autora 

nombra las 3 etapas que ella considera en el desarrollo lector, la primera llamada 

etapa logográfica, donde el niño o niña es capaz de reconocer las palabras 

escritas con solo verlas, según la situación donde se encuentran y de la forma 

en la que se presentan (tamaño, letras iniciales etc.), esto aun sin que se aprenda  

su código de descifrado apropiado, no es un tipo de lectura formal, pero el niño 

logra reconocer a la palabra de forma global accediendo a su significado, 

relacionándola con un dibujo. Si hacen cambios tipográficos el niño o niña no lo 

podría identificar. La segunda etapa es llamada la Alfabética, es aquí donde el 

niño o niña comienza con la segmentación de las palabras, aprendiendo las 

sílabas elementales de su lengua o grafemas, de tal manera que la van 

asociando con los fonemas que van representando, es en esta fase donde el 

niño(a) va cometiendo una gran cantidad de errores al sustituir los grafemas, 

como son los de adición, omisión, o la de invertir el orden de los grafemas y 

sílabas. La tercera y última fase comprende la etapa ortográfica, donde el niño o 

niña va incrementando su vocabulario a medida que este va conociendo palabras 
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nuevas, almacenándolas en su memoria donde se va registrando y formando el 

llamado léxico ortográfico de entrada, en el cual el niño o niña, hace un 

reconocimiento y reproducción de las palabras de forma automática sin realizar 

ninguna conversión. 

Básicamente Cuetos (2014) expresa que hay 4 procesos en la lectura: 

proceso perceptivo, proceso léxico, proceso sintáctico y proceso semántico. En 

el proceso de percepción, la lectura se inicia con asociación de las letras 

palabras (grafema) con su referente sonoro (fonema). Esta percepción también 

está influenciada por los llamados movimientos sacádicos, estos son los 

movimientos que hace el ojo a lo largo de una línea. Los procesos léxicos, por 

su parte, son los procedimientos cognoscitivos encargados de "descifrar" 

palabras escritas. Los procesos léxicos son de gran importancia porque a través 

de ellos se determina la rapidez con la que se realiza la comprensión de un texto, 

aunque también se encarga de convertir las palabras que están escritas en 

sonidos o si se lee en silencio que la comprensión quede en la mente. 

Se considera que el proceso lector, Según Pérez (2015) menciona que la 

comprensión lectora es una serie de etapas que interceden en el proceso de 

formación, exposición, información y unificación de dichas etapas del 

conocimiento, es decir, la medida en que la información contenida en el texto se 

incluye en estas etapas. 

En relación a las dimensiones de procesos lectores, se considera a los 

procesos perceptivos o identificación de letras, que es la visualización de letras 

escritas y es el proceso principal. Esta percepción también está limitada por lo 

que se conoce como movimiento sacádico, el movimiento del ojo a lo largo de la 

línea. El ojo no escanea son saltos cortos del ojo en puntos desiguales de la 

línea de escritura. La percepción visual es el proceso de lectura inicial (Rodríguez 

et al., 2018). Mecanismos implicados en la visión menos representaciones 

gráficas para ser almacenadas en la memoria sensorial breve (memoria de firma) 

(Dioses et al., 2014). 

Referente a los procesos léxicos, en los cuales son grafemas y fonemas 

que se relacionan casi por completo, existen dos formas de leer las palabras: la 

vía fonológica y la vía léxica (Rodríguez et al., 2018). La percepción del lenguaje 
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escrito se puede analizar en niveles, según las unidades que sirvan como 

referencia inicial: a) el nivel de características de los glifos, donde los estímulos 

se refieren a las características físicas de las letras; b) los niveles de letras, 

donde los estímulos se representan de una forma más abstracta. manera, y 

funcionan como una entidad aislada de sus características físicas; c) nivel de 

palabra, donde un conjunto de características de glifos y letras se identifican 

como palabras conocidas. (Dioses et al., 2014). 

Los procesos sintácticos se encargan de establecer relaciones sintácticas 

entre elementos del discurso escrito. Estas relaciones se relacionan en particular 

con el orden en que se escriben, el uso de la puntuación y, lo que es más 

importante, el uso de palabras funcionales, principalmente preposiciones y 

conjunciones. Los procesos sintácticos pueden cambiar el significado de las 

oraciones, mientras que las palabras apenas cambian (Rodríguez et al., 2018). 

Se combinan en oraciones, al hablar o escribir y no se usan palabras separadas, 

sino que se expresan las ideas mediante combinación de palabras. Se realizan 

acciones predicativas, es decir, le decimos algo a alguien. Por lo tanto, la 

interpretación de una oración requiere de un proceso específico que el lector 

debe realizar, por ejemplo, el proceso de segmentación de oraciones en 

unidades sintácticas (Dioses et al, 2014).   

Por último, el proceso semántico es el proceso de comprensión lectora en 

sí mismo. La comprensión se refiere a palabras, oraciones y textos de diferentes 

longitudes. La comprensión lectora incluye extraer el significado de lo que está 

escrito, así como la capacidad de inferir información en un texto que no está 

claramente marcado. El caso más representativo son las fábulas, donde se debe 

rescatar la información proporcionada por las moralejas, para que se pueda dar 

un sentido de comprensión a la historia contada. Finalmente, la comprensión 

lectora integra parte de la información en la memoria del lector (Rodríguez et al, 

2018). Esta es responsabilidad de un componente llamado analizador sintáctico, 

el cual se encarga de asignar estructuras sintácticas a las palabras que ingresan 

al sistema en orden. Además, este proceso está diseñado para analizar la 

estructura de la oración y la función de cada palabra (Dioses et al., 2014). 
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III. METODOLOGÍA

3.1 Tipo y diseño de investigación 

3.1.1 tipo de investigación  

Enmarcado como de tipo básica, ya que existe un propósito de aplicación directa, 

es decir tiene el único propósito de seguir ampliando y socializando el 

conocimiento en contextos reales, también conocida como investigación pura, 

tales estudios no resuelven problemas, no suman en la resolución de problemas, 

pero sirven como base teórica para otros tipos de investigación (Arias, 2020).  

De acuerdo al enfoque, la investigación es cuantitativa porque recopila 

datos cuantitativos y está respaldada por estadísticas; además, la investigación 

cuantitativa sigue un patrón (proceso) predecible y estructurado, y debe 

recordarse que las decisiones clave sobre los métodos se toman antes de que 

se recopilen los datos (Hernández y Mendoza, 2018). 

El método es hipotético deductivo que es una caracterización de la 

estructura científica de carácter viable donde que hace tesis acerca de los 

observado y que deben verificarse si son verdaderas y comparar las ideas 

previstas con el empirismo de la observación. (Bernal, 2016). 

3.1.2 El diseño de investigación 

El diseño fue no experimental, puesto que no interfiere con la variable, es decir, 

no se la modifica intencionalmente, de tal manera que no afecte en consecuencia 

los valores de la variable independiente (Hernández y Mendoza, 2018). 

Es correlacional causal, ya que busca determinar el factor causal entre las 

variables de estudio, en grupos humanos, objetos o indicadores en un momento 

dado (Hernández y Mendoza, 2018). 

Figura 1 

Esquema de diseño Correlacional causal 
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3.2 Variables y operacionalización 

Una variable se considera una peculiaridad o cambio que un fenómeno o evento 

puede experimentar y puede ser medido, controlado y manipulado (Arias, 2016). 

En este caso se estudiarán dos variables, una independiente y otra dependiente. 

En este contexto, la variable independiente se conceptualiza como la variable 

que forma un antecedente que tiene una influencia sobre la variable dependiente; 

por el contrario, la variable dependiente se entiende como la variable que es 

influenciada por la variable independiente. (Hernández y Mendoza, 2018). 

Variable independiente: Conciencia fonológica 

Definición conceptual: 

La conciencia fonológica está formada por diversos insumos que presentan 

complejidad en grados distintos, según la tipología lingüística entera (Ramos, 

2006). 

Definición operacional: 

La variable conciencia fonológica se operacionaliza considerando a Ramos 

(2006) quien analizó las dimensiones, las cuales serán medidas a través de la 

prueba de evaluación de la conciencia fonológica - PECO. Habilidad 

metalingüística, que permite a una persona reconocer los elementos que 

componen el lenguaje hablado, es decir, palabras, sílabas y fonemas, y lograr 

manipularlos. 

Indicadores: 

De la dimensión conocimiento silábico se desprenden los indicadores como la 

Identificación, Adición y Omisión silábica; en cuanto a la dimensión conocimiento 

fonémico se desprenden los indicadores Identificación, adición y omisión 

fonémica. 

Escala de medición: Ordinal: bajo, medio y alto. 
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Variable dependiente: Procesos Lectores  

Definición conceptual: 

Según Cuetos et al. (2007), cada etapa logra la comprensión lectora, como los 

procesos perceptuales, léxicos, sintácticos y semánticos, de manera cognitiva y 

sincronizada. 

Definición operacional: 

La variable procesos lectores se operacionaliza considerando sus 4 

dimensiones, las cuales son procesos:  perceptivos, léxicos, sintácticos y 

semánticos, utilizando el instrumento del Prolec- R. 

Indicadores: 

De la dimensión procesos perceptivos se desprenden los indicadores nombre o 

sonido de las letras e igual-diferente; De la dimensión procesos léxicos se 

desprenden los indicadores lectura de palabras y lectura de pseudopalabras; De 

los procesos sintácticos se desprenden los indicadores estructuras gramaticales 

y signos de puntuación y, por último, de la dimensión procesos semánticos se 

desprenden los indicadores comprensión de oraciones, Comprensión de textos 

y Comprensión oral. 

Escala de medición: Ordinal: Dificultad severa, dificultad leve y normal.  

3.3 Población, muestra, muestreo y unidad de análisis 

3.3.1 Población 

Es entendido como un conjunto de personas que integran una forma específica 

de caracterización común en el que se va a realizar una investigación; se sabe 

que está constituido por individuos, objetos, registros u otros objetos que deben 

representar formas similares de un campo determinado de estudio para 

posteriormente analizarlos (López, 2019). En la presente investigación nuestra 

población se encontraba conformada por 75 estudiantes de diferentes secciones 

perteneciente a una Institución Educativa Particular. 
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Tabla 1 

Población de estudio de la IEP. 

“I.E. Particular” 
N° de 

estudiantes 
% 

1° A 25 

1° B 25 

1° C 25 

Total 75 100 

Criterios de inclusión: La investigación tuvo en cuenta aquellos estudiantes 

que se encuentran cursando el primer grado de estudios primarios en la IEP en 

año lectivo 2022 

Criterios de exclusión: Se obviaron a los estudiantes que no estuvieron 

presente al momento de la aplicación de los instrumentos, un estudiante con una 

presunción de autismo y uno con dificultades específicas de aprendizaje.  

3.3.2 Muestra 

Es parte del todo en el que los valores recogidos son característicos de la gente 

a la cual se les tomó los recursos del estudio (Hernández y Mendoza, 2018). 

Para el presente estudio se empleó una muestra de 72 estudiantes de la 

institución educativa particular. 

3.3.3 Muestreo 

Su realización estuvo por el método de selección de muestra de forma no 

probabilística, este tipo de selección de sujetos de estudio (estudiantes), lo 

selecciona el investigador en base a su juicio subjetivo, y no mediante una 

selección aleatoria, de tal manera que sean accesibles y de cercanía a los 

sujetos a los cual se les encueste. (Bernal, 2016).  

3.3.3 Unidad de análisis 

Definido como aquel objeto, persona, grupos etc., a los cuales se le analiza en 

una investigación (Hernández y Mendoza, 2018).  En nuestro caso estos son 

representados por cada uno de los estudiantes que tuvieron el consentimiento 

para participar en la investigación. 
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1 Técnicas de recolección de datos 

La técnica es el procedimiento mediante esta se recolecta datos informativos 

mediante los recursos estandarizados del estudio con el propósito de analizar 

ideas, estación u opiniones sobre los criterios de investigación precisados 

Debido a ello, es que esta encuesta utiliza una tecnología aplicada, que está 

diseñada para recopilar las opiniones, percepciones y análisis de los profesores 

sobre los temas de esta encuesta (Bernal, 2016). 

Para las variables de investigación se utilizó la técnica de evaluación 

brindan información más amplia; sin embargo, se debe aplicar cuidadosamente 

(Arias, 2016). 

3.4.2 Instrumento para recolectar datos 

Según Hernández y Mendoza (2018) confirmaron la validez de los recursos que 

recolectan información al demostrar la calidad de la capacidad de las 

herramientas que se han mencionado para calcular los rasgos de las fuentes 

encuestadas de forma confiable. 

Los instrumentos se toman como herramientas que permiten la obtención 

de los datos del estudio, de esta forma en ambas variables se optó por utilizar la 

prueba PECO para conciencia fonológica y Prolec- R para los procesos lectores. 

Ficha técnica del instrumento que mide la variable Independiente. 

Nombre : PECO (Prueba de Evaluación del conocimiento Fonológico  

Autor   : José Luis Ramos Sánchez (2006) 

Aplicación : Individual  

Duración  : alrededor de 20 min 

Aplicación  : Alumnado del último nivel educativo infantil o de cualquier 

 nivel  educativo con dificultades en la adquisición de la 

 lectura y escritura. 

Significación  : Evalúa el nivel de conocimiento fonológico de tipo silábico y 

  fonémico, es decir, la capacidad del alumnado para tomar 

  conciencia y manipular oralmente la estructura silábica y 

  fonémica de las palabras.   
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Material : Manual, dibujos para actividad 1,2,5 y 6, fichas de colores y 

hoja.  de puntuación. 

Baremo   : Puntuación deciles e interpretación cualitativa para el 

 reconocimiento silábico, fonémico, tareas de identificación,

 y omisión y total de la prueba.  

Validez 

Según Bernal (2012), la validez de un instrumento radica cuando este mide 

correctamente aquello para la cual fue construido. Un instrumento se considera 

apropiado cuando mide aquello para lo cual fue destinado o elaborado. La 

inferencia en las conclusiones en una investigación en base a los resultados que 

se obtienen, son características propias de la validez. 

En cuanto a la validez, se realizó un análisis factorial, teniendo en cuenta 

los modelos teóricos que conforman la forma en que se ha estructurado. La 

prueba PECO muestra que establecer una adecuada conciencia fonológica 

involucra cuatro procesos. (Ramos, 2006). 

Confiabilidad  

Una medida de la estabilidad de las mediciones obtenidas repitiendo mediciones 

bajo las mismas condiciones usando el mismo instrumento de medición. Es la 

característica del instrumento de medida y sus resultados (Hernández y 

Mendoza, 2018). Al ser evaluado el instrumento PECO por los autores con el 

estadístico de confiabilidad Alfa de Cronbach este arrojó un nivel elevado 

(0,866), sin embargo, era posible que los autores proporcionen más información 

sobre la fiabilidad del PECO en todas las escalas, al menos en términos de 

conciencia silábica y fonémica. Incluso es posible obtener valores de confianza 

basados en el tipo de tarea (reconocimiento, omisión y adición). Por otro lado, 

se recomienda incluir en la prueba los valores típicos de error de medida de 

interés. 

Para nuestra investigación la confiabilidad para el estudio se determinó 

seleccionando una muestra piloto de 25 niños con las mismas similitudes a los 

niños involucrados en la muestra principal. Esta fue evaluada mediante es el Test 

de Kuder Richardson-20 (ítems dicotómicos), a través de la fórmula: 
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En el instrumento Peco se obtuvo un resultado de 0,92 el cual indica una 

elevada confiabilidad. 

Ficha técnica del instrumento para medir la variable dependiente 

Nombre : Prolec-R Evaluación de los procesos lectores  

Autor   : Fernando Cuetos, Blanca Rodríguez, Elvira Ruano y Davis 

Arribas (2007) 

Aplicación : Individual  

Duración : Variable, entre 20 min (5° y 6° grado) y 40 min (1° a 4° 

grado). 

Aplicación : De los 6 a los 12 años de edad. 

Finalidad : Evaluación de los procesos lectores mediante 9 índices 

principales, 10 índices secundarios y 5 índices de habilidad 

normal.     

Baremación  : Puntos de corte para diagnosticar la presencia de dificultad 

leve  o severa, en los procesos representados por los 

índices  principales y los de precisión secundarios, 

para determinar la  velocidad lectora (de muy lenta a muy 

rápida) y el nivel lector  (bajo, medio o alto) en los 

sujetos con una habilidad de lectura  normal.  

Material : Manual, cuaderno de estímulos y cuadernos de anotación. 

Validez 

En cuanto a la validez, se utilizó la técnica AFC (Análisis- confirmatorio), teniendo 

a cuatro dimensiones como factores identificables interrelacionadas que 

corresponden con las especificadas en la teoría. Por lo tanto, se puede concluir 

que el modelo teórico de Prolec-R ayuda a explicar el comportamiento lector de 

los sujetos. Criterios de evaluación y validez de constructo: denominación de 

letras alfa 0,49, varianza igual 0,48, lectura de palabras 0,74, lectura de 

pseudopalabras 0,68, estructura gramatical 0,63, puntuación 0,70, comprensión 

de oraciones 0,52, comprensión de texto 0,70, comprensión general 0,70. 

𝑲𝑹− 𝟐𝟎 = (
𝑲

𝑲− 𝟏
) ∗ (𝟏 −

∑𝒑. 𝒒

𝑽𝒕
) 
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Confiabilidad  

En otro aspecto, para realizar las correcciones, así como también la obtención 

de las puntuaciones, de tal manera que se pueda conocer la precisión de la 

medición en relación con el nivel de lectura del lector (theta) se utilizó el modelo 

de Rach. 

La confiabilidad para el estudio se determinó seleccionando una muestra 

piloto de 25 niños con propiedades semejantes a la muestra principal. Esta fue 

evaluada mediante es el Test de Kuder Richardson-20 (ítems dicotómicos), a 

través de la fórmula: 

Para el estudio se realizó la confiabilidad del instrumento Prolec-R, 

obteniéndose un 0,70 el cual indica una aceptable confiabilidad.  

3.5 Procedimientos 

Para recabar información se coordinó previamente con la autoridad de la 

institución donde se va a realizar la investigación y luego de determinada la 

factibilidad se notifica a la autoridad universitaria para la obtención de una carta 

formal de presentación de la investigación. Dicha carta de presentación del 

estudio se presentó ante las autoridades estudiantiles para organizar la 

aplicación de los instrumentos, los cuales serían aplicados de manera 

personalizada en la misma institución educativa. A continuación, se aplicó los 

test de manera individual. Las respuestas fueron procesadas en Ms-Excel, para 

luego ser exportada hacia el software SPSS v25, donde se realizó el cálculo 

estadístico. La investigación necesita analizar las metas para determinar qué se 

debe lograr, para ello se organizan estudios bibliográficos de cada variable de 

investigación, por lo que se implementa la teoría y las dimensiones e indicadores 

que dan respuesta a las metas que se establecieron, en base a lo que se deben 

lograr.  

3.6 Método de análisis de datos 

Para realizar el procesamiento de los datos en información estadística 

interpretable se utilizó el software SPSS analizando los datos recabados y a su 

𝑲𝑹− 𝟐𝟎 = (
𝑲

𝑲− 𝟏
) ∗ (𝟏 −

∑𝒑. 𝒒

𝑽𝒕
) 
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vez produciendo información de tipo descriptivos: tablas de frecuencia y 

porcentajes numéricos, y además de su correspondiente análisis inferencial 

entre variables y dimensiones, contrastando las hipótesis correspondientes de 

acuerdo a los objetivos establecidos en la investigación. Estas pruebas 

inferenciales tuvieron como su principal representante en el método de regresión 

logística mediante el cual se comprueba si existe un vínculo entre las variables. 

3.7 Aspectos éticos 

La investigación fue desarrollada con el consentimiento y la autorización de la 

institución educativa, por medio de una carta. Se veló y respetó los principios 

éticos de libre participación, anonimato de la información y respuestas empíricas. 

Aplicado a mi investigación, se puede decir que la buena voluntad es respetar la 

autonomía y garantizar que los encuestados participen voluntariamente y, en 

última instancia, la justicia en principio puede garantizar que los encuestados no 

sean discriminados porque sus respuestas no son ignoradas. 
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IV. RESULTADOS

4.1. Descripción de las variables de estudio 

Tabla 2 
La Conciencia Fonológica y sus dimensiones 

 Variable Bajo Medio Alto Total 

f % f % f % f % 

Conciencia Fonológica 32 44,4% 24 33,3% 16 22,2% 72 100,0% 

Conocimiento Silábico  30 41,7% 28 38,9% 14 19,4% 72 100,0% 

Conocimiento Fonémico  33 45,8% 23 31,9% 16 22,2% 72 100,0% 
Nota. SPSS v25. 

Figura 2 
Niveles de la Conciencia Fonológica 

Nota: Fuente tabla 2 

Interpretación: los niveles presentados en la tabla 2 y figura 2 indican que la 

variable conciencia fonológica presenta un 44,4% que lo ubica en un nivel bajo, 

33,3% en el nivel medio y un solo un porcentaje de 22,2% en el nivel alto. 

Para el caso de la dimensión conocimiento silábico esto se presenta con 

41,7% en el nivel bajo, mientras el nivel medio está representado por 38,9%, y 

finalmente se tiene 19,4% en el nivel alto. Por último, la dimensión conocimiento 

fonémico presenta un 45,8% en el nivel bajo, mientras el 31,9% se halla en el 

nivel medio, y un 22,2% en el nivel alto. 
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Tabla 3 

Niveles de los Procesos Lectores y sus dimensiones 

Variable 
Dificultad 

severa 
Dificultad 

leve 
Normal 

Total 

Procesos-Lectores  13 18,1% 35 48,6% 24 33,3% 72 100,0% 
Identificación-de-letras 13 18,1% 42 58,3% 17 23,6% 72 100,0% 
léxicos  13 18,1% 37 51,4% 22 30,6% 72 100,0% 
Sintácticos   12 16,7% 36 50,0% 24 33,3% 72 100,0% 
semánticos  13 18,1% 42 58,3% 17 23,6% 72 100,0% 

Nota: Instrumento Aplicado. 

Figura 3 
Niveles de los Procesos Lectores y de sus dimensiones  

Nota: Fuente tabla 3 

Interpretación: Se observa en la tabla 3 y figura 3 que la variable procesos 

lectores presenta un 18,1 % de los estudiantes con dificultad severa; un 48,6% 

con dificultad leve y un 33% con nivel normal. Para el caso de la identificación 

de letras se tiene un 18,1% en dificultad severa; un 58,3% con dificultad leve y 

23,6% con nivel normal. En la dimensión procesos léxicos presenta un 18,1% de 

estudiantes con dificultad severa; 51,4% con dificultad leve y 30,6% con nivel 

normal. Para la dimensión procesos sintácticos se tiene un 16,7% de los 

estudiantes con dificultad severa, 50% con dificultad leve y 33,3% con nivel 

normal. Por último, para la dimensión procesos semánticos se observa un 18,1% 

con dificultad severa, 58,3% presenta dificultad leve y solo un 23,65 presenta  

niveles normales. 
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Análisis bivariado de las variables. 

Tabla 4 

Conciencia Fonológica y Procesos Lectores 

 Procesos Lectores Total 

Dificultad 

Severa 

Dificultad 

Leve Normal 

Conciencia 

Fonológica 

Bajo n 13 18 1 32 

% 18,1% 25,0% 1,4% 44,4% 

Medio n 0 15 9 24 

% 0,0% 20,8% 12,5% 33,3% 

Alto n 0 2 14 16 

% 0,0% 2,8% 19,4% 22,2% 

Total n n 35 24 72 

% % 48,6% 33,3% 100,0% 

Fuente: SPSS v25 

Figura 4 

Conciencia Fonológica y Procesos Lectores 

Fuente: tabla 4 

Interpretación: Se observa en la tabla 4 y figura 4 en el análisis bidimensional 

entre las variables, que del total de educandos de nivel bajo de conciencia 

fonológica presentan un nivel de dificultad leve con 25% con la variable procesos 

lectores. De igual forma cuando la variable conciencia fonológica es de nivel 

medio, se presenta un nivel de dificultad leve de 20,8% en la variable procesos 

lectores. Otro dato importante demuestra que cuando el nivel alto de la 

conciencia fonológica es alto, la variable procesos lectores se encuentra en nivel 

normal con un 19,4%. 
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Tabla 5 
Conciencia Fonológica e Identificación de letras 

Identificación de Letras 

Total 

Dificultad 

Severa 

Dificultad 

Leve Normal 

Conciencia 

Fonológica 

Bajo n 13 19 0 32 

% 18,1% 26,4% 0,0% 44,4% 

Medio n 0 21 3 24 

% 0,0% 29,2% 4,2% 33,3% 

Alto n 0 2 14 16 

% 0,0% 2,8% 19,4% 22,2% 

Total n n 42 17 72 

% % 58,3% 23,6% 100,0% 

Fuente: SPSS v25 

Figura 5 

Conciencia Fonológica e Identificación de letras 

Fuente: tabla 5 

Interpretación: Se observa en la tabla 5 y figura 5 el cruce de las variables 

conciencia fonológica con identificación de letras, en la cual se verifica la 

presencia de una relación directa entre las variables estudiadas. Además, la 

figura respectiva muestra la totalidad de estudiantes con conciencia fonológica 

en nivel bajo estos presentan una tendencia a presentar el nivel de dificultad leve 

con 26,4% con la dimensión identificación de letras. De igual forma cuando la 

Variable conciencia fonológica es de nivel medio, se presenta un nivel de 

dificultad leve de 29,2% en la dimensión Identificación de letras. Otro dato 
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importante demuestra que cuando el nivel alto de la conciencia fonológica es 

alto, la dimensión identificación de letras se encuentra en nivel normal con un 

19,4%. 

Tabla 6 
Conciencia Fonológica y Procesos Léxicos 

Procesos Léxicos 

Dificultad 

Severa 

Dificultad 

 Leve Normal Total 

Conciencia 

Fonológica 

Bajo n 13 18 1 32 

% 18,1% 25,0% 1,4% 44,4% 

Medio n 0 19 5 24 

% 0,0% 26,4% 6,9% 33,3% 

Alto n 0 0 16 16 

% 0,0% 0,0% 22,2% 22,2% 

Total n n 37 22 72 

% % 51,4% 30,6% 100,0% 

Fuente: SPSS v25 

Figura 6 

Conciencia Fonológica y Procesos Léxicos 

Fuente: tabla 6 

Interpretación: Se observa en la tabla 6 y figura 6 el análisis bivariado entre la 

variable conciencia fonológica y los procesos léxicos, la cual comprueba la 

existencia de una asociación directa entre las variables. Además, la figura 

respectiva indica que de la totalidad de educando con conciencia fonológica en 

nivel bajo estos presentan un nivel de dificultad leve con 25% con la dimensión 

procesos léxicos. Asimismo, cuando la variable conciencia fonológica es de nivel 
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medio, se presenta un nivel de dificultad leve de 26,4% en la dimensión procesos 

léxicos. Otro dato importante demuestra que cuando el nivel alto de la conciencia 

fonológica es alto, la dimensión procesos léxicos se encuentra en nivel normal 

con un 22,2%. 

 

Tabla 7 

Conciencia Fonológica y Procesos Sintácticos 

 

Procesos Sintácticos  

Total 

Dificultad 

severa 

Dificultad 

leve  Normal  

Conciencia  

Fonológica  

 

Bajo n 12 19 1 32 

%  16,7% 26,4% 1,4% 44,4% 

Medio n 0 15 9 24 

%  0,0% 20,8% 12,5% 33,3% 

Alto n 0 2 14 16 

%  0,0% 2,8% 19,4% 22,2% 

Total n n 36 24 72 

%  %  50,0% 33,3% 100,0% 

Fuente: SPSS v25 

Figura 7 

Conciencia Fonológica y Procesos Sintácticos 

 

Fuente: tabla 7 

Interpretación tal como se muestra en la tabla 7 y figura 7 del análisis bivariado 

entre la variable conciencia fonológica y la dimensión procesos sintácticos, la 

cual comprueba la existencia de una asociación directa entre ambas variables 
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de estudio. Además, la figura correspondiente muestra que de la totalidad de 

estudiantes con conciencia fonológica en nivel bajo presentan el nivel de 

dificultad leve con 26,4% con la dimensión procesos sintácticos. De igual forma 

cuando la Variable conciencia fonológica es de nivel medio, se presenta un nivel 

de dificultad leve de 20,8% en la dimensión procesos sintácticos. Otro dato 

importante demuestra que cuando el nivel alto de la conciencia fonológica es 

alto, la dimensión procesos sintácticos se encuentra en nivel normal con un 

19,4%. 

Tabla 8 
Conciencia Fonológica y Procesos Semánticos 

Procesos Semánticos 

Total 

Dificultad 

severa 

Dificultad 

Leve Normal 

Conciencia 

Fonológica 

Bajo n 13 19 0 32 

% 18,1% 26,4% 0,0% 44,4% 

Medio n 0 21 3 24 

% 0,0% 29,2% 4,2% 33,3% 

Alto n 0 2 14 16 

% 0,0% 2,8% 19,4% 22,2% 

Total n n 42 17 72 

% % 58,3% 23,6% 100,0% 

Fuente: SPSS v25 

Figura 8 

Conciencia Fonológica y Procesos Semánticos 

Fuente: tabla 8 

Interpretación: los datos mostrados en la tabla 8 y figura 8 el análisis 

bidimensional entre la variable conciencia fonológica y la dimensión procesos 
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semánticos, comprueba la existencia de una asociación directa entre ambas 

variables de estudio. Además, la figura correspondiente muestra que del total de 

estudiantes con conciencia fonológica en nivel bajo estos presentan el nivel de 

dificultad leve con 26,4% con la dimensión procesos semánticos. De igual forma 

cuando la variable conciencia fonológica es de nivel medio, se presenta un nivel 

de dificultad leve de 29,2% en la dimensión procesos semánticos. Otro dato 

importante demuestra que cuando el nivel de la conciencia fonológica es alto, la 

dimensión procesos semánticos se encuentra en nivel normal con un 19,4%. 

4.2. Prueba de Normalidad  

4.1.1.  Descriptiva  

La prueba estadística para la determinación del modo en que se encuentran 

distribuidos los datos estuvo dada por la llamada prueba de normalidad mediante 

el estadístico Kolmogorov-Smirnov, que trabaja en función al número de muestra 

mayor que 50(n=50), para nuestro caso se tuvo n=72 

 

Tabla 9 

Valores prueba Kolmogorov Smirnov 

 N 

Estadístico de 

prueba Sig.  

Conciencia Fonológica  72 ,282 0,000 

Silábico 72 ,265 0,000 

Fonético 72 ,290 0,000 

Procesos lectores 72 ,252 0,000 

Identificación de letras 72 ,298 0,000 

Léxico 72 ,266 0,000 

Sintáctico 72 ,262 0,000 

Semántico 72 ,298 0,000 

Nota. SPSS v25 

 
Interpretación: lo plasmado en la tabla 9 indica que, para las dos variables de 

estudio, así como también los factores que la integran muestran que las 

distribuciones de los datos no son normales (p sig=0,000 < 0,05), por lo tanto, la 

prueba a utilizar para medir los factores causales en las variables estudiadas 

debe ser de índole no paramétrica, para nuestro caso se utilizó el estadístico de 

Regresión Logística Ordinal. 
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4.1.2.  Análisis Inferencial y Contraste de Hipótesis.  

Hipótesis General 

Ho (β1=β2=0) La conciencia fonológica no contribuye significativamente en la 

predicción de los procesos lectores. 

Ha.(βi≠0) La conciencia fonológica contribuye significativamente en la predicción 

de los procesos lectores. 

Planteamiento el modelo de regresión: 

procesos lectores = αj + (-β1(conciencia fonológica) ) 

Tabla 10 
Valores ajuste del modelo. 

Modelo 

Log-

verosimilitud-2 X2 g.l Sig. 

Sólo-intersección 64,767 

Final 13,203 51,564 2 ,000 

F( Logit) 
Fuente: SPSS V25 

Tabla 11 
Valores bondad de ajuste 

X2 g.l Sig. 

Pearson ,911 2 ,634 

Desvianza 1,290 2 ,525 

F( Logit) 

Tabla 12 
Pseudo R2. 

R2.Cox-Snell ,511 

R2.Nagel-kerke ,587 

R2.Mc.Fadden ,349 

F( Logit) 
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Tabla 13 

Parámetros estimados 

Estimación 

Desv. 

Error Wald g.l Sig. 

Intervalo de confianza 

al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Umbral [V2A = 1] -6,418 1,265 25,756 1 ,000 -8,897 -3,940

[V2A = 2] -1,948 ,756 6,631 1 ,010 -3,430 -,465

Ubicación [V1A=Bajo] -6,003 1,282 21,919 1 ,000 -8,516 -3,490

[V1A=Medio] -2,411 ,863 7,804 1 ,005 -4,103 -,720

[V1A=Alto] 0a . . 0 . . . 

F( Logit) 

a. Definido a 0

Conclusión: 

El valor obtenido en el parámetro Logaritmo de la verosimilitud -2 con p 

valor<0,05 (tabla 10); comprueba que el modelo con las variables introducidas 

(conciencia fonológica) aporta significativamente en los procesos lectores, de 

forma que se ajusta adecuadamente a los datos con Desvianza con p 

valor=0,525>0,05 (tabla 11); así mismo mediante el modelo propuesto la variable 

procesos lectores es explicada en un 58,7%, (coeficiente de Nagelkerke = 0,587) 

(tabla 12). 

Además, el valor del estadístico Wald es significativo para cuando las 

variables V1=bajo; p valor=0,000<0,05; y V1=Medio: con p valor=0,005<0,05; 

asimismo se introducen 2 constantes al modelo propuesto -6,418 y -1,948 con 

p<0,05 (tabla 13). 

De tal manera que se forman las siguientes ecuaciones de regresión: 

logit(P(Y=1)) ;c=-6,418 

Procesos lectores (Y=1))= -6,418 + (-(-6,003 (conciencia fonológica(bajo)) )) 

A un nivel de confianza del 95%, se proyecta un aumento de 6,003 unidades log 

odds en los procesos lectores, en aquellos estudiantes que presentan nivel bajo 

en la variable conciencia fonológica. 
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Luego para; 

logit(P(Y=2)) ;c=-1,948 

Procesos lectores (Y=2))= -1,948 + (-(-6,003 (conciencia fonológica(bajo)) )) 

A un nivel de confianza del 95%, se proyecta un aumento de 6,003 unidades log 

odds en los procesos lectores, en aquellos estudiantes que presentan nivel bajo 

en la variable conciencia fonológica. 

Se concluye con un 95% de confiabilidad, que a medida que se 

incrementa la variable independiente conciencia fonológica, en dicha población 

se tiene una mayor probabilidad de que mejore los procesos lectores en los 

estudiantes de la muestra. 

Hipótesis Específica 1 

Ho (β1=β2=0) La conciencia fonológica no contribuye significativamente en la 

predicción de identificación de letras. 

Ha.(βi≠0) La conciencia fonológica contribuye significativamente en la predicción 

de identificación de letras. 

Planteamiento el modelo de regresión: 

Identificación de letras = αj + (-β1(conciencia fonológica) ) 

Tabla 14 

Valores ajuste del modelo 

Modelo 

Log-

verosimilitud-2 X2 g.l Sig. 

Sólo intersección 74,725 

Final 9,239 65,486 2 ,000 

F( Logit) 

Fuente: SPSS V25 
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Tabla 15 

Valores bondad de ajuste 

X2 g.l Sig. 

Pearson ,000 2 1,000 

Desvianza ,000 2 1,000 

F( Logit) 

Tabla 16 
Pseudo R2. 

R2.Cox-Snell ,597 

R2.Nagel-kerke ,699 

R2.Mc.Fadden ,472 

F( Logit) 

Tabla 17 
Parámetros estimados 

Estimación 

Desv. 

Error Wald g.l Sig. 

Intervalo de 

confianza al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Umbral [V2D1 = 1] -24,540 ,360 4648,456 1 ,000 -25,246 -23,835

[V2D1 = 2] -1,946 ,756 6,626 1 ,010 -3,428 -,464

Ubicación [V1A=bajo -24,161 ,000 . 1 . -24,161 -24,161

[V1A=medio] -3,892 ,976 15,904 1 ,000 -5,805 -1,979

[V1A=alto] 0a . . 0 . . . 

F( Logit) 

a. Definido a 0

Conclusión: 

El valor obtenido en el parámetro Logaritmo de la verosimilitud -2 con p 

valor<0,05 (tabla 14).; comprueba que el modelo con las variables introducidas 

(conciencia fonológica) aporta significativamente en la identificación de letras, de 

forma que se ajusta adecuadamente a los datos con Desvianza con p 

valor=1,000>0,05(tabla 15).; así mismo mediante el modelo propuesto la variable 

procesos lectores es explicada en un 69,9%, (coeficiente de Nagelkerke = 0,699) 

(tabla 16). 
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Además, el valor del estadístico Wald es significativo para cuando las 

variables V1=Medio: con pvalor=0,00<0,05; asimismo se introducen 2 

constantes al modelo propuesto -24,540 y -1,946 con p<0,05(tabla 17). De tal 

manera que se forman las siguientes ecuaciones de regresión: 

logit(P(Y=1)) ;c=-24,540 

Identificación de letras (Y=1))= -24,540 + (-(-3,892 (conciencia fonológica(bajo)) 

)) 

A un nivel de confianza del 95%, se proyecta un aumento de 3,892 unidades log 

odds en la identificación de letras, en aquellos estudiantes que presentan nivel 

bajo en la variable conciencia fonológica. 

logit(P(Y=2)) ;c=-1,946 

Identificación de letras (Y=2))= -1,946 + (-(-3,892 (conciencia fonológica(Medio)) 
)) 

A un nivel de confianza del 95%, se proyecta un aumento de 3,892 unidades log 

odds en la identificación de letras, en aquellos estudiantes que presentan nivel 

medio en la variable conciencia fonológica. 

Se concluye con un 95% de confiabilidad, que a medida que se 

incrementa la variable independiente conciencia fonológica, en dicha población 

se tiene una mayor probabilidad de que mejore la identificación de letras en los 

estudiantes de la muestra. 

Hipótesis Específica 2 

Ho (β1=β2=0) La conciencia fonológica no contribuye significativamente en la 

predicción de procesos léxicos. 

Ha.(βi≠0) La conciencia fonológica no contribuye significativamente en la 

predicción de procesos léxicos. 

Planteamiento el modelo de regresión: 

procesos léxicos = αj + (-β1(conciencia fonológica) ) 
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Tabla 18 
Valores ajuste del modelo. 

Modelo 

Log-

verosimilitud-2 X2 g.l Sig. 

Sólo-intersección 79,402    

Final 11,199 68,203 2 ,000 

F( Logit) 

Fuente: SPSS V25 

 
Tabla 19 

Valores bondad de ajuste 

 X2 g.l Sig. 

Pearson 1,814 2 ,404 

Desvianza 2,106 2 ,349 

F( Logit) 

 

 

Tabla 20 

Pseudo R2. 

R2.Cox-Snell ,612 

R2.Nagel-kerke ,705 

R2.Mc.Fadden ,467 

F( Logit) 

 

Tabla 21 

Parámetros estimados 

 Estimación 

Desv. 

Error Wald g.l Sig. 

Intervalo de confianza 

al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Umbral [V2D2 = 1] -24,789 1,045 562,824 1 ,000 -26,837 -22,741 

[V2D2 = 2] -19,932 ,479 1734,65

8 

1 ,000 -20,870 -18,994 

Ubicación [V1=bajo] -24,360 1,079 509,438 1 ,000 -26,475 -22,245 

[V1=medio] -21,149 ,000 . 1 . -21,149 -21,149 

[V1=alto] 0a . . 0 . . . 

F( Logit) 

a. Definido a 0 
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Conclusión: 

El valor obtenido en el parámetro Logaritmo de la verosimilitud -2 con p 

valor<0,05(tabla 18).; comprueba que el modelo con las variables introducidas 

(conciencia fonológica) aporta significativamente en los procesos léxicos, de 

forma que se ajusta adecuadamente a los datos con Desvianza con p 

valor=0,349>0,05(tabla 19).; asimismo mediante el modelo propuesto la variable 

procesos lectores es explicada en un 70,5%, (coeficiente de Nagelkerke = 0,705) 

(tabla 20). 

Además, el valor del estadístico Wald es significativo para cuando las 

variables V1=bajo; pvalor=0,000<0, 05; asimismo se introducen 2 constantes al 

modelo propuesto -24,789 y -19,932 con p<0,05(tabla 21). De tal manera que se 

forman las siguientes ecuaciones de regresión: 

 
logit(P(Y=1)) ;c=-24,789 
 
Procesos léxicos (Y=1))= -24,789 + (-(-24,360 (conciencia fonológica(bajo)) )) 

A un nivel de confianza del 95%, se proyecta un aumento de 24,360 unidades 

log odds en los procesos léxicos, en aquellos estudiantes que presentan nivel 

bajo en la variable conciencia fonológica. 

Luego para;  

logit(P(Y=2)) ;c=-19,932 
 
Procesos léxicos (Y=2))= -19,932 + (-(-24,360 (conciencia fonológica(bajo)) )) 

A un nivel de confianza del 95%, se proyecta un aumento de 24,360 unidades 

log odds en los procesos léxicos, en aquellos estudiantes que presentan nivel 

bajo en la variable conciencia fonológica. 

Se concluye con un 95% de confiabilidad, que a medida que se 

incrementa la variable independiente conciencia fonológica, en dicha población 

se tiene una mayor probabilidad de que mejore los procesos léxicos en los 

estudiantes de la muestra. 
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Hipótesis Específica 3 

Ho (β1=β2=0) La conciencia fonológica no contribuye significativamente en la 

predicción de procesos sintácticos. 

Ha.(βi≠0) La conciencia fonológica no contribuye significativamente en la 

predicción de procesos sintácticos. 

Planteamiento el modelo de regresión: 

procesos sintácticos = αj + (-β1(conciencia fonológica) ) 

Tabla 22 
Valores ajuste del modelo. 

Modelo 

Log-

verosimilitud-

2 X2 g.l Sig. 

Sólo 

intersección 

63,438 

Final 13,057 50,381 2 ,000 

F( Logit) 

Fuente: SPSS V25 

Tabla 23 
Valores bondad de ajuste 

X2 g.l Sig. 

Pearson ,802 2 ,670 

Desvianza 1,169 2 ,557 

F( Logit) 

Tabla 24 

Pseudo R2. 

R2.Cox-Snell ,503 

R2.Nagel-kerke ,580 

R2.Mc.Fadden ,346 

F( Logit) 
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Tabla 25 
Parámetros estimados 

 Estimación 

Desv. 

Error Wald g.l Sig. 

Intervalo de 

confianza al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Umbral [V2D3 = 1] -6,492 1,266 26,312 1 ,000 -8,973 -4,012 

[V2D3 = 2] -1,948 ,756 6,631 1 ,010 -3,430 -,465 

Ubicación [V1A=bajo] -5,945 1,280 21,576 1 ,000 -8,454 -3,437 

[V1A=medio] -2,414 ,863 7,822 1 ,005 -4,106 -,722 

[V1A=alto] 0a . . 0 . . . 

F( Logit) 

a. Definido a 0 

 
Conclusión: 

El valor obtenido en el parámetro Logaritmo de la verosimilitud -2 con p 

valor<0,05(tabla 22).; comprueba que el modelo con las variables introducidas 

(conciencia fonológica) aporta significativamente en los procesos sintácticos, de 

forma que se ajusta adecuadamente a los datos con Desvianza con p 

valor=0,557>0,05(tabla 23).; así mismo mediante el modelo propuesto la variable 

procesos lectores es explicada en un 58%, (coeficiente de Nagelkerke = 0,580) 

(tabla 24). 

Además, el valor del estadístico Wald es significativo para cuando las 

variables V1=bajo; p valor=0,000<0,05; y V1=Medio: con p valor=0,005<0,05; 

asimismo se introducen 2 constantes al modelo propuesto -6,492 y -1,948 con 

p<0,05(tabla 25). De tal manera que se forman las siguientes ecuaciones de 

regresión: 

logit(P(Y=1)) ;c=-6,492 
 
Procesos Sintácticos (Y=1))= -6,492 + (-(-5,945 (conciencia fonológica(bajo)) )) 

A un nivel de confianza del 95%, se proyecta un aumento de 5,945 unidades log 

odds en los procesos sintácticos, en aquellos estudiantes que presentan nivel 

bajo en la variable conciencia fonológica. 
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Luego para; 

logit(P(Y=2)) ;c=-1,948 

Procesos sintácticos (Y=2))= -1,948 + (-(-5,945 (conciencia fonológica(bajo)) )) 

A un nivel de confianza del 95%, se proyecta un aumento de 5,945 unidades log 

odds en los procesos sintácticos, en aquellos estudiantes que presentan nivel 

bajo en la variable conciencia fonológica. 

Se concluye con un 95% de confiabilidad, que a medida que se 

incrementa la variable independiente conciencia fonológica, en dicha población 

se tiene una mayor probabilidad de que mejore los procesos sintácticos en los 

estudiantes de la muestra. 

Hipótesis Específica 4 

Ho (β1=β2=0) La conciencia fonológica no contribuye significativamente en la 

predicción de procesos semánticos. 

Ha.(βi≠0) La conciencia fonológica no contribuye significativamente en la 

predicción de procesos semánticos. 

Tabla 26 
ajuste del modelo. 

Modelo 

Log-

verosimilitud-2 X2 g.l Sig. 

Sólo intersección 74,725 

Final 9,239 65,486 2 ,000 

F( Logit) 

Fuente: SPSS V25 

Tabla 27  

Valores bondad de ajuste 

X2 g.l Sig. 

Pearson ,000 2 1,000 

Desvianza ,001 2 1,000 

F( Logit) 
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Tabla 28 

Pseudo R2. 

R2.Cox-Snell ,597 

R2.Nagel-kerke ,699 

R2.Mc.Fadden ,472 

F( Logit) 

Tabla 29 

Parámetros estimados 

Estimación 

Desv. 

Error Wald g.l Sig. 

Intervalo de 

confianza al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Umbral [V2D4A = 1] -24,540 ,360 4648,456 1 ,000 -25,246 -23,835

[V2D4A = 2] -1,946 ,756 6,626 1 ,010 -3,428 -,464

Ubicación [V1A=bajo] -24,161 ,000 . 1 . -24,161 -24,161

[V1A=medio] -3,892 ,976 15,904 1 ,000 -5,805 -1,979

[V1A=alto] 0a . . 0 . . . 

F( Logit) 

a. Definido a 0

Conclusión: 

El valor obtenido en el parámetro Logaritmo de la verosimilitud -2 con p 

valor<0,05(tabla 26).; comprueba que el modelo con las variables introducidas 

(conciencia fonológica) aporta significativamente en los procesos semánticos, de 

forma que se ajusta adecuadamente a los datos con Desvianza con p 

valor=1,000>0,05(tabla 27).; así mismo mediante el modelo propuesto la variable 

procesos semánticos es explicada en un 69,9%, (coeficiente de Nagelkerke = 

0,699) (tabla 28). 

Además, el valor del estadístico Wald es significativo para cuando las 

variables V1=Medio: con p valor=0,005<0,05; asimismo se introducen 2 

constantes al modelo propuesto -24,540 y -1,946 con p<0,05(tabla 29). De tal 

manera que se forman las siguientes ecuaciones de regresión: 

logit(P(Y=1)) ;c=-24,540 
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Procesos semánticos(Y=1))=-24,540+(-(-3,892 (conciencia fonológica(medio)) )) 

A un nivel de confianza del 95%, se proyecta un aumento de 3,892 unidades log 

odds en los procesos semánticos, en aquellos estudiantes que presentan nivel 

medio en la variable conciencia fonológica. 

Luego para; 

logit(P(Y=2)) ;c=-1,946 

Procesos semánticos(Y=2))=-1,946 +(-(-3,892 (conciencia fonológica(medio)) )) 

A un nivel de confianza del 95%, se proyecta un aumento de 3,892 unidades log 

odds en los procesos semánticos, en aquellos estudiantes que presentan nivel 

bajo en la variable conciencia fonológica. 

Se concluye con un 95% de confiabilidad, que a medida que se 

incrementa la variable independiente conciencia fonológica, en dicha población 

se tiene una mayor probabilidad de que mejore los procesos semánticos en los 

estudiantes de la muestra. 
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V. DISCUSIÓN

La insuficiencia de la comprensión de lectura en los estudiantes del nivel primario 

es reflejada a través de las diferentes evaluaciones censales aplicadas a los 

estudiantes donde se evidenció un resultado de nivel bajo en este aspecto. Esto 

puede ser debido a muchos factores tanto económicos, como sociales, o a las 

mismas dificultades propias del educando en la adquisición de las habilidades 

para reconocer o utilizar los diferentes sonidos del lenguaje hablado (INEI, 2021). 

Adicionalmente las constantes evaluaciones censales aplicadas a los niños de 

primaria en lo referente a la comprensión lectora tanto a los niños del segundo 

grado y cuarto grado evidencian que estos no logran un nivel satisfactorio en su 

mayoría siendo los niveles más representativos  el de en inicio y en proceso, es 

así que los estudiantes del segundo grado se presenta 3,8% en inicio y 58,6% 

en proceso, siendo la situación más crítica para los estudiantes del cuarto grado 

donde presentan niveles de previo al inicio, 4,9%, 25% en inicio y 34,5% en 

proceso (ECE, 2019). 

La presente investigación tuvo como finalidad el determinar la incidencia 

de la variable conciencia fonológica en los procesos lectores y en sus diferentes 

componentes de la lectura; siendo estos la identificación de letras o procesos 

perceptivos; procesos léxicos; procesos sintácticos y los procesos semánticos. 

Los resultados del análisis de regresión ordinal confirman una incidencia 

significativa entre las variables de estudio; esto quiere decir que el hallazgo de 

una función matemática que predice el comportamiento de una variable en base 

a otra predictora, de tal manera que sea significativa (Levin et al., 2004). 

En el análisis descriptivo de la variable conciencia fonológica se halló que 

la mayoría de estudiantes de la muestra se encuentran en un nivel bajo (44,4%), 

evidenciándose deficiencias tanto en el conocimiento silábico (41,7%), y 

conocimiento fonémico (45,8%), estos resultados son análogas a los 

presentados por Huayta (2021); donde el 50% de los estudiantes de la muestra 

de estudio alcanzó niveles deficiente y elemental. Asimismo, son comparables a 

los hallazgos encontrados por De la Cruz (2010), quien en su estudio tuvo como 

objetivo principal el de conocer el desempeño fonológico de 250 niños de primer 

grado, encontrando que solo el 1.6% se encuentra en el nivel avanzado, 

mientras que el 98,4% se ubica por debajo de los puntajes que se esperaban,   
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al respecto, la ausencia o deficiencia de un nivel aceptable de conciencia 

fonológica en el estudiante van a dificultar el desarrollar los procesos lectores de 

una manera eficaz y significativa (Quiroz y Suarez, 2016). Si bien es cierto que 

los conocimientos en la conciencia fonológica son adquiridos desde temprana 

edad vinculados al desarrollo del lenguaje oral, estos son de vital importancia al 

empezar la escolaridad en los niños, ya que les va a permitir la construcción de 

los cimientos para generar nuevos aprendizajes (Katz et al., 1981; Kemper, 1985; 

Mann et al., 1984, citados en Owens, 2003). 

Por otro lado, los resultados hallados se diferencian de los encontrados 

en la investigación de Martínez et al. (2020) donde se evidencio que los niños no 

alcanzaron niveles de suficiencia de conciencia fonológica, ya que la mayor parte 

se encuentra en el nivel de proceso (58,2%). Al respecto Cuetos (2008) 

manifiesta que si bien lo niños al llegar a las instituciones educativas, tienen 

conocimientos previos en cuanto a la lectoescritura, estos se pueden repotenciar 

mediante diferentes técnicas y experiencias de aprendizaje que puedan 

desarrollar los procesos que intervienen en la lectura; esto es porque los niños 

con altos niveles de conciencia fonológica tienden a aprender a leer de forma 

más rápida, muy independiente de su coeficiente intelectual, de su nivel 

vocabulario o de su condición socioeconómica (Lonigan et al., 1998 citado por 

Gómez et al., 2007). 

En relación a los procesos lectores se encontró que gran parte de los 

estudiantes de la muestra se encuentran en un nivel de dificultad leve (48,6%); 

encontrándose dificultades de aprendizaje en sus diferentes procesos 

identificación de letras (58,3%); procesos léxicos (51,4%); procesos Sintácticos 

(50%); y finalmente los procesos semánticos (58,3%).  Estos resultados difieren 

a los encontrados por Haberkorn et. al (2018) quien en su estudio encontró un 

índice de nivel Normal en los niños del tercer grado de su muestra, siendo el 

promedio general de 53,2%, mientras que los estudiantes que se ubican en el 

nivel de dificultad leve eran de 39,9%, y finalmente los estudiantes que 

presentaban dificultad severa representaban un 6,9% en promedio; estos 

resultados posiblemente no se vean influenciado por las situaciones de 

emergencias sanitarias vividas en la actualidad. 
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Al respecto Vásquez (2021) señala que por causa de la pandemia del 

COVID-19, el mundo intelectual y académico está pasando por una difícil 

situación, esto al tener que aprender nuevos métodos de estudio y enseñanza 

basados en la educación digital, involucrando factores como individualidad, 

distancia y semi presencialidad, que ineludiblemente afectan al proceso de 

comprensión lectora, siendo este unas de las actividades más importantes para 

poder continuar con el proceso de aprendizaje. En su estudio encontró un alto 

nivel de correlación entre el estudio de la comprensión lectora y las estrategias 

lectoras de 0,800 y 0,777. A su vez autores como Arias et al. (2012) mencionan 

que para que el ser humano pueda llegar a comprender de manera profunda lo 

que lee, este tiene que someterse a procesos de monitorización y regulación, 

que se deben de aplicar antes de realizar el proceso lector, la cual va a permitir 

el seleccionar la aplicación de estrategias de enseñanzas lectoras. Todo esto se 

encuentra fundamentado por la teoría de Vigotsky (2000) quien considera que 

aquellos procesos psicológicos superiores son alcanzados cuando existe una 

convergencia entre el lenguaje y las actividades prácticas, señalando que esta 

interacción se da en función del hombre por el hombre, estableciéndose primero 

como procesos interpsicológicos y luego como procesos intrapsicológicos o 

internas. Es entonces que el autor plantea que existe una Zona de Desarrollo 

Próximo (ZDP), reconociendo las distintas formas de desempeño que presenta 

el ser humano tanto cuando realiza una tarea de forma individual o al realizarlo 

al lado de otra, siendo esta bajo la guía de un adulto o con la ayuda de un 

compañero más capaz. 

Con respecto al objetivo general planteado, se comprobó la incidencia 

significativa de la conciencia fonológica en los procesos lectores en estudiantes 

de primer grado de una Institución Educativa de Lima, 2022; hallándose una 

asociación directa con chi cuadrado=44,487 y p=0,000<0,05; Asimismo, la 

variable de procesos lectores es explicada en un 58,7%, (coeficiente de 

Nagelkerke = 0,587). Estos hallazgos demostraron que ambas variables de 

estudio presentan una relación de causalidad, es decir que cualquier evento que 

muestre la variable dependiente (procesos lectores) esta es causada en gran 

medida (58,7%) por la variable conciencia fonológica. Estos resultados 

concuerdan con los obtenidos por la investigación planteada por Trujillo (2021) 
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donde comprueba que existe una asociación entre las variables de estudio con 

chi cuadrado de 94,142 y un sig. de 0,000, con coeficiente de Nagelkerke de 

68%. Adicionalmente estos hallazgos son análogos a los encontrados por 

Huayta (2021) donde que a pesar que no encontró causalidad, si halló una 

relación significativa entre las variables de estudio (p<0,05). Estudios 

experimentales como los realizados por Blachman et al. (1994) han concluido 

que los estudiantes que reciben capacitación en conciencia fonológica son los 

que obtienen una mejor calificación significativamente más alta en los procesos 

de lectura que aquellos niños que no la recibieron.  

En los resultados concernientes del primer objetivo específico, se 

comprobó la existencia de la incidencia de la conciencia fonológica en la 

identificación de letras en estudiantes de primer grado de una Institución 

Educativa de Lima, 2022, hallándose una asociación directa entre ambas 

variables con chi cuadrado =61,988 y p=0,000<0,05. Asimismo, mediante el 

modelo propuesto la variable procesos lectores es explicada en un 69,9%, 

(coeficiente de Nagelkerke = 0,699), haciendo que la variable predictora influya 

significativamente sobre la variable dependiente. Estos hallazgos concuerdan 

con los encontrados por Ramírez (2017) donde demuestra que la variable 

identificación de letras es explicada en un 54,67% en la competencia lectora. 

Asimismo, Bus y Ijzendoorn (1999) en su estudio meta analítico, acerca de 

setenta publicaciones de la conciencia fonológica demostraron que este es un 

factor predictor importante pero no suficiente para poder explicar todo el proceso 

de aprendizaje de la lectura. Sin embargo, concluyeron que el conocimiento de 

la identificación de letras (letras o palabras escritas), fue influido por el 

conocimiento de la conciencia fonológica, de tal manera que si se manipula 

experimentalmente la variable conciencia fonológica explicaría en un 0,12 de la 

variación en el proceso de identificación de palabras.  Por lo tanto, la conciencia 

fonológica manipulada experimentalmente explica alrededor del 12% de la 

variación en las habilidades de identificación de palabras. Al respecto se puede 

afirmar que toda información que los seres humanos podamos obtener, 

comienza su recorrido por la percepción en los sentidos, siendo esta la base para 

el proceso cognitivo. Mediante este proceso se llega a la decodificación, 

interpretación y conversión en conceptos simples o elaborados, tal como lo 
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plantea Frostig y Marie (1987) quienes consideran que este proceso tiene la 

capacidad para hacer un reconocimiento y discriminación de los estímulos 

visuales, de tal forma que se pueda interpretar relacionándolos con experiencias 

pasadas. 

En los resultados concernientes al segundo objetivo específico, se 

comprobó la incidencia de la conciencia fonológica en los procesos léxicos en 

estudiantes de primer grado de una Institución Educativa de Lima, 2022, 

hallándose una asociación directa entre ambas variables con chi cuadrado 

=62,098 y p=0,000<0,05; determinándose su ecuación de regresión con un nivel 

de significación (p<0,05). Asimismo, mediante el modelo propuesto la variable 

procesos lectores es explicada en un 70,5%, (coeficiente de Nagelkerke = 

0,705), haciendo que la variable predictora influya significativamente sobre la 

variable dependiente. Estos resultados difieren a los encontrados por Ramírez 

(2017) donde indica que los procesos léxicos son los que presentan menos 

incidencia no significativa (p>0,05), con un 9,49% de explicación al modelo de 

regresión. La importancia de los procesos léxicos radica en el hecho de que el 

ser humano al tener un vocabulario bien definido, va ser fundamental para la 

adquisición de una lengua, de tal manera que va a permitir hacer la lectura sin 

tener errores de comprensión, ayudando a no confundir las palabras, de modo 

que se hagan los discursos orales y escritos con mucha más exactitud 

favoreciendo la confianza en uno mismo.  Apoyado en el modelo de 

Construcción-Integración (MCI), planteado por Kintsch (1998), donde plantea 

que tanto la información del texto como el conocimiento previo del lector son 

iguales de importante. Planteando las fases de construcción donde procesa los 

datos del texto y de integración donde actúa el conocimiento previo del lector. 

Concluyendo que a medida que el ser humano va leyendo un texto este va 

utilizando la variada red cognoscitiva que posee. 

En los resultados concernientes al tercer objetivo específico se comprobó 

la incidencia de la conciencia fonológica en los procesos sintácticos en 

estudiantes de primer grado de una Institución Educativa de Lima, 2022, 

hallándose una asociación directa entre ambas variables con chi cuadrado 

=43,781 y p=0,000<0,05. Asimismo, mediante el modelo propuesto la variable 

procesos lectores es explicada en un 58%, (coeficiente de Nagelkerke = 0,580), 



49 

haciendo que la variable predictora influya significativamente sobre la variable 

dependiente. Siendo estos resultados análogos a los encontrados por Grandez 

et al. (2020) donde determinó una correlación directa y significativa de 0.730 con 

p<=0,005 entre el proceso sintáctico-semántico y la comprensión lectora. Así 

mismo estos hallazgos se diferencian a los encontrados por parte Ramírez 

(2017) que halló que los procesos sintácticos no tienen influencia sobre la 

competencia lectora con significación menor al 5%. Todo esto confirman la 

importancia que radica en el proceso sintáctico, la cual está ligada 

estrechamente al procesamiento a las relaciones de orden sintáctico y gramatical 

que hay entre las palabras, siendo esta relación de suma importancia para la 

construcción de proposiciones, relacionando los conceptos encontrados al 

acceder al léxico intrínseco del lector, conocer la estructura del lenguaje, ayuda 

al lector inferir sobre la estructura profunda del texto para así poder llegar a su 

significado. Cuetos (1999) basado en el modelo teórico de la comprensión lectora 

de Perfetti, de dos niveles Alto y bajo, siendo los procesos sintácticos los que se 

encuentra enmarcado en los de bajo nivel donde están aquellos mecanismos 

lingüísticos - conceptuales de la comprensión, donde convergen los demás 

factores que transforman las oraciones en un compendio semántico elemental.   

Por último, en lo concerniente a los resultados del cuarto objetivo 

específico se comprobó la incidencia de la conciencia fonológica en los procesos 

semánticos en estudiantes de primer grado de una Institución Educativa de Lima, 

2022, hallándose una asociación directa entre ambas variables con chi cuadrado 

=61,988 y p=0,000<0,05. Asimismo, la variable procesos semánticos es 

explicada en un 69,9%; explicando al modelo en un 69,9% (Nagelkerke = 0,699), 

haciendo que la variable predictora influya significativamente sobre la variable 

dependiente. Estos resultados coinciden con los encontrados por Ramírez 

(2017) donde demostró que la variable es explicada significativamente por el 

modelo de regresión en un 85,29%. El comprender lo que se lee, es un objetivo 

de la lectura, es donde se converge el lector y el texto con la el objetivo de la 

satisfacción de la necesidad de información, de tal manera que el lector tiene 

que descifrar el texto que se encuentra impreso de tal forma que esta adquiera 

significado, y dar como resultado la comprensión del texto (Solé, 2006). El 

proceso semántico tiene como soporte el modelo teórico Constructivista e 
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Interactivo  (CI),  en base a las teorías psicolingüísticas sobre la comprensión 

lectora de  Van Dijk y Kintsch (1983) el cual se centra específicamente en el 

proceso de comprensión de lo que se lee, siendo su finalidad el analizar la 

estructura del texto, relación y el recuerdo que tiene el lector; complementado 

por los aporte que dieron psicólogos constructivistas como Piaget (1967) y 

Ausubel (2002), quienes daban  importancia a los conocimientos previos que 

debe de tener el lector al momento de leer. 
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VI.  CONCLUSIONES 

 

Primero: El nivel de la conciencia fonológica en los estudiantes de 1er grado 

es bajo con 44,4%, Medio con 33,3% y Alto con 22,2. Mientras que 

en la dimensión Conocimiento Silábico también se observaron la 

mayor parte de estudiantes con nivel bajo de 41,7%, Medio con 

38,9% y Alto con 19,4%. Finalmente, la dimensión Conocimiento 

Fonémico presenta 45,8% en el nivel bajo, 31,9% en el nivel medio 

y 22,2% en el nivel alto. 

Segundo:  El nivel predominante en la variable y dimensiones de los Procesos 

lectores en los estudiantes del 1er grado es de dificultad leve, 

teniendo un 48,6%, 18,1% en dificultad severa y 33,3% en nivel 

normal. Para la dimensión identificación de letras un 58,3% en 

dificultad leve, 18,1% en dificultad severa y 23,6% en nivel normal. 

En la dimensión procesos léxicos un 51,4% en dificultad leve, 

18,1% en dificultad severa y 30,6% en nivel normal. En la 

dimensión procesos sintácticos un 50% en dificultas leve, 16,7% en 

dificultad severa y 33,3% en nivel normal. Finalmente, para la 

dimensión procesos semánticos un 58,3% en dificultad leve, 18,1% 

en dificultad severa y 23,6% en nivel normal.  

Tercero:  En el análisis inferencial, se comprobó la incidencia de la variable 

predictora (conciencia fonológica) sobre la variable dependiente 

(procesos lectores), demostrando su causalidad del modelo con 

Logaritmo de la verosimilitud -2= 13,203; Chi-2= 51,564 y p valor 

=0,000<0,05, demostrando que la variable comprobando el aporte 

significativo de la variable independiente para predecir la variable 

dependiente siendo el valor del  coeficiente de Nagelkerke = 0,587, 

explicándolo en un   58,7%. 

Cuarto:  Para la demostración de la incidencia de la variable conciencia 

fonológica sobre la dimensión identificación de letras, se comprobó 

la causalidad de la variable predictora, con valor del modelo de 

Logaritmo de la verosimilitud -2=9,239; Chi-cuadrado = 65,486 y p 
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valor =0,000<0,05, demostrando que la variable dependiente 

puede ser predicha mediante la independiente de forma 

significativa, con el estadístico de Nagelkerke = 0,699, explicándolo 

en un   69,9%. 

Quinto: En el caso de la variable conciencia fonológica y procesos léxicos; 

se comprobó su causalidad del modelo propuesto con Logaritmo 

de la verosimilitud -2=79,402; Chi-cuadrado = 68,203 y p valor 

=0,000<0,05, demostrando la predicción de la variable 

independiente sobre la dependiente mediante el valor de 

Nagelkerke = 0,705, explicándolo en un   70,5%. 

Sexto: La incidencia de la variable conciencia fonológica sobre los 

procesos sintácticos; quedó demostrada mediante el valor del 

modelo propuesto con Logaritmo de la verosimilitud -2=13,057; 

Chi-cuadrado = 50,381 y p valor =0,000<0,05, indicando la variable 

independiente aporta significativamente la predicción de la variable 

dependiente con coeficiente de Nagelkerke = 0,580, explicándolo 

en un   58%. 

Séptimo: Por último, para el análisis de la variable conciencia fonológica y 

procesos semánticos, se pudo comprobar la causalidad del modelo 

con Logaritmo de la verosimilitud -2=9,239; Chi-cuadrado = 65,486 

y p valor =0,000<0,05, mediante el cual se comprueba el aporte 

significativo que da la variable independiente sobre la dependiente 

en su predicción con estadístico de Nagelkerke = 0,699, 

explicándolo en un   69,9%. 
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VIII. RECOMENDACIONES

Primera: Profundizar más el estudio de la incidencia de la conciencia 

fonológica sobre los procesos lectores en los estudiantes de 

primer grado, teniendo como factores intervinientes externos a 

la crisis sanitaria vivida por el COVID-19 y el nivel 

socioeconómico del educando. 

Segunda:  Sugerir a los directivos de las I.E. de primaria de la jurisdicción, 

el Implementar talleres en habilidades metalingüísticas para así 

poder desarrollar la conciencia fonológica (silábico – fonémico) 

en estudiantes de los primeros grados y por ende lograr mejorar 

los procesos lectores. 

Tercera: Implementar con ayuda de los docentes, el uso de juegos 

lingüísticos en los estudiantes de los primeros grados de estudio 

mediante el cual se puedan estimular la identificación de letras 

(pronunciándolas, leyéndolas, adivinándolas) de tal manera que 

se asocie con su fonema respectivo, y por ende se pueda 

desarrollar la etapa perceptiva en el educando. 

Cuarta: Establecer programas de acción para mejorar la velocidad en la 

lectura, así como también la comprensión del texto leído en los 

estudiantes, de tal manera que esto permita desarrollar el 

aspecto de reconocer las letras, con su correspondiente 

formación de sílabas a través de su grafía, mediante el uso de 

su fonología. 

Quinta: Reforzar los conocimientos en los estudiantes de los 

procesamientos sintácticos y semánticos de la comprensión 

lectora, considerando estrategias cognitivas para la 

segmentación de oraciones en sus diversas partes y el poder 

comprender el significado de las palabras. de tal manera que le 

sea más fácil e intuitivo el relacionar las palabras y de esa 

manera poder extraer su significado. 
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Sexta: Sensibilizar a los tutores o padres de familia del educando 

mediante ciclos de charlas o conferencias, acerca de lo 

importante e influyente que es el desarrollo de la conciencia 

fonológica en sus niños para tener un correcto aprendizaje en la 

lectoescritura. 
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ANEXOS 

Anexo A: Matriz de operacionalización de variable 

Variable de 

estudio 
Definición Conceptual Definición Operacional Dimensión Indicadores 

Escala de 

medición 

Conciencia 

Fonológica 

La conciencia fonológica 

está formada por 

diferentes componentes, 

los cuales presentan 

distintos niveles de 

complejidad que vienen 

determinados por el tipo 

de unidad lingüística 

sobre la que se efectúe la 

acción por parte del sujeto 

y de los procesos que se 

realicen sobre ella 

(Ramos, 2006) 

Ramos (2006) quien 

analizó las dimensiones, 

las cuales serán medidas 

a través de la prueba de 

Evaluación del 

Conocimiento Fonológico 

- PECO. Habilidad 

metalingüística que 

permite darse cuenta de 

los elementos que 

conforman el lenguaje 

oral; es decir, palabras, 

sílabas y fonemas, y 

lograr manipularlos.  

Dimensión 

Silábica 

Identificación de sonidos 

iniciales, finales, medial 

Adición de silabas finales, 

iniciales, medial 

Omisión de silabas iniciales, 

finales, medial 

Ordinal 

Acierto:1 

Fallo:0 

Dimensión 

fonética 

Identificación del fonema 

iniciales, finales, medial 

Adición del fonema finales, 

iniciales, medial 

Omisión del fonema iniciales, 

finales, medial 
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Anexo B: Matriz de operacionalización de variable  

Variable de 

estudio 
Definición Conceptual Definición Operacional Dimensión Indicadores 

Escala de 

medición 

Procesos  

Lectores   

Según Cuetos, Rodríguez 

y Arribas (2007) son cada 

una de las etapas que se 

sigue de manera 

cognitiva y sincronizada 

para llegar a la 

comprensión lectora. 

La variable procesos 

lectores se 

operacionaliza 

considerando sus 4 

dimensiones, las cuales 

son procesos 

perceptivos, procesos 

léxicos, procesos 

sintácticos y procesos 

semánticos, utilizando el 

instrumento del 

PROLEC-R. 

Identificación 

de letras o 

procesos 

perceptivos  

Nombre o sonido de letras  

Igual-diferente 

 

Ordinal  

 

Acierto:1 

Fallo:0  

 

 

Procesos 

léxicos  

Lectura de palabras  

 

Lectura de pseudopalabras 

Procesos 

sintácticos  

Estructuras gramaticales  

Signos de puntuación 

Procesos 

semánticos  

comprensión de oraciones  

comprensión de textos  

comprensión oral 
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Anexo C: Matriz de consistencia 

TÍTULO: CONCIENCIA FONOLÓGICA EN LOS PROCESOS LECTORES EN ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DE UNA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LIMA, 2022  
AUTORA: Andrea Estefanía Oro Caro  

Problemas Objetivos Hipótesis Variables e Indicadores 

Problema general: 
¿Cuál es la 
incidencia de la 
conciencia 
fonológica en los 
procesos lectores en 
estudiantes de 
primer grado de una 
Institución Educativa 
de Lima, 2022? 

Problemas 
Específicos: 
¿Cuál es la 
incidencia de la 
conciencia 
fonológica en la 
identificación de 
letras en estudiantes 
de primer grado de 
una Institución 
Educativa de Lima, 
2022? 

¿Cuál es la 
incidencia de la 
conciencia 
fonológica en los 

Objetivo General 
Determinar la 
incidencia de la 
conciencia fonológica 
en los procesos 
lectores en estudiantes 
de primer grado de una 
Institución Educativa 
de Lima, 2022 

Objetivos 
específicos: 
Determinar la 
incidencia de la 
conciencia fonológica 
en la identificación de 
letras en estudiantes 
de primer grado de una 
Institución Educativa 
de Lima, 2022 

Determinar la 
incidencia de la 
conciencia fonológica 
en los procesos léxicos 

Hipótesis General 
La conciencia 
fonológica incide 
significativamente en 
los procesos lectores 
en estudiantes de 
primer grado de una 
Institución Educativa 
de Lima, 2022  

Hipótesis 
específicas: 
La conciencia 
fonológica incide 
significativamente la 
identificación de letras 
en los estudiantes de 
primer grado de una 
Institución Educativa 
de Lima, 2022 

La conciencia 
fonológica incide 
significativamente en 
los procesos léxicos en 

Variable: Conciencia Fonológica 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Niveles o 
rangos 

Conocimiento 
Silábico  

Identificación de 
sílabas 

1, 2, 3, 
4, 5 

Alto 

Medio 

Bajo 

Adición de 
sílabas. 

6, 7, 8, 
9, 10 

Omisión de 
sílabas 

11, 12, 
13, 14, 

15 

Conocimiento 
Fonémico  

Identificación 
fonémica 

16, 17, 
18, 19, 

20 

Adición fonémica 
21, 22, 
23, 24, 

25 

Omisión 
fonémica 

26, 27, 
28, 29, 

30 

Variable: Procesos Lectores 

Identificación 
de letras  

Nombre o 
sonidos de letras 

1 (1-20) Dificultad 
severa 

Dificultad 
leve 

 Normal 

Igual diferente 
2 (1 -
20) 

Procesos 
léxicos 

Lectura de 
palabras 

3 (1 - 
40) 

Lectura de 
pseudopalabras 

4 (1 - 
40)



67 
 

procesos léxicos en 
estudiantes de 
primer grado de una 
Institución Educativa 
de Lima, 2022? 
 
¿Cuál es la 
incidencia de la 
conciencia 
fonológica en los 
procesos sintácticos 
en estudiantes de 
primer grado de una 
Institución Educativa 
de Lima, 2022? 
 
 
¿Cuál es la 
incidencia de la 
conciencia 
fonológica en los 
procesos semánticos 
en estudiantes de 
primer grado de una 
Institución Educativa 
de Lima, 2022? 

en estudiantes de 
primer grado de primer 
grado de una 
Institución Educativa 
de Lima, 2022 
 
Determinar la 
incidencia de la 
conciencia fonológica 
en los procesos 
sintácticos en 
estudiantes de primer 
grado de primer grado 
de una Institución 
Educativa de Lima, 
2022 
 
Determinar la 
incidencia de la 
conciencia fonológica 
en los procesos 
semánticos en 
estudiantes de primer 
grado de primer grado 
de una Institución 
Educativa de Lima, 
2022 
 
 

los estudiantes de 
primer grado de una 
Institución Educativa 
de Lima, 2022 
 
 
La conciencia 
fonológica incide 
significativamente en 
los procesos 
sintácticos en los 
estudiantes de primer 
grado de una 
Institución Educativa 
de Lima, 2022 
  
La conciencia 
fonológica incide 
significativamente en 
los procesos 
semánticos en los 
estudiantes de primer 
grado de una 
Institución Educativa 
de Lima, 2022 
 

Procesos 
Sintácticos   

Estructuras 
Gramaticales  

5 (1- 
16) 

Signos de 
puntuación  

6 (1- 
10) 

Procesos 
semánticos  

Comprensión de 
oraciones  

7 (1 – 
16) 

Comprensión de 
textos. 

8 (1- 
16) 

Comprensión oral 
 

9 (1 -8) 

Tipo de diseño de 
investigación  

Población y muestra  
Técnicas e 

Instrumentos  
Estadísticas a utilizar  

Tipo: Básica  
 

Población: 75 
estudiantes de primer 
grado de primaria  

Variable 1: Conciencia 
Fonológica 
Técnica: Evaluación  

Regresión logística ordinal  
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Enfoque 
Cuantitativo  
 
Diseño: 
Correlacional – 
Causal. 
 
Método: hipotético 
deductivo  

 
Tipo de Muestra: no 
probabilística  
 
Tamaño de muestra: 
72 estudiantes  
 

Instrumento:  
PECO (Prueba de 
evaluación del 
conocimiento 
Fonológico)  
 

Variable 2: Procesos 
lectores 
Técnica: Evaluación  
Instrumento:  
Prolec-R (Evaluación 
de los procesos 
lectores)  
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Anexo D: Instrumento para variable conciencia fonológica  
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ANEXO E: Instrumento para variable procesos lectores   
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Anexo F: Instrumento PECO (Prueba de evaluación del conocimiento Fonológico) 

Tabulación prueba Piloto 25 estudiantes 
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Anexo G: Instrumento Prolec-R (Evaluación de los procesos lectores) 

Tabulación prueba Piloto 25 estudiantes. 
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