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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar los niveles de conciencia 

fonológica en los estudiantes de primer grado de una Institución Educativa de 

Puente Piedra, 2024. Para ello, se planteó una metodología de investigación de 

enfoque cuantitativo, nivel descriptivo de tipo básica y de diseño no experimental 

de corte transversal. La población estuvo conformada por 105 estudiantes, entre 

niñas y niños, con edades que fluctúan entre los 5 años 11 meses y los 6 años 

11 meses, pertenecientes a cuatro secciones A, B, C y D, cuya muestra estuvo 

compuesta por 30 estudiantes; a los cuales se les aplicó el test PECO (Prueba 

de Evaluación del Conocimiento Fonológico). El estudio determinó que los 

niveles de conciencia fonológica en los estudiantes de primer grado, es 

mayoritariamente alto; y fue representado por un 80% de los educandos; 

mientras que, un 13.3% obtuvo un nivel medio, en tanto, sólo un 6.7% de ellos 

se ubicó en un nivel bajo en el logro de esta variable; lo que demostró que los 

menores que fueron evaluados dominan habilidades fonológicas y que 

reflexionan sobre actividades que involucran reconocer, separar, contar, agregar 

o eliminar unidades silábicas o sonoras para componer o disgregar palabras; es

decir, poseen un óptimo manejo fonológico para operar y asociar grafemas en

relación con los fonemas en su lengua materna; lo que podría mejorar el

aprendizaje de la lectoescritura.

Palabras clave: Conciencia fonológica, sílabas, fonemas, primer grado. 
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ABSTRACT 

The objective of this study was to determine the levels of phonological awareness 

in first grade students of an Educational Institution in Puente Piedra, 2024. To 

this end, a research methodology with a quantitative approach, descriptive level 

of basic type and non-non-specific design was proposed. cross-sectional 

experimental. The population was made up of 105 students, between girls and 

boys, with ages ranging between 5 years 11 months and 6 years 11 months, 

belonging to four sections A, B, C and D, whose sample was made up of 30 

students; to which the PECO test (Phonological Knowledge Evaluation Test) was 

applied. The study determined that the levels of phonological awareness in first 

grade students are mostly high; and it was represented by 80% of the students; 

while 13.3% obtained a medium level, meanwhile, only 6.7% of them were 

located at a low level in achieving this variable; which demonstrated that the 

minors who were evaluated master phonological skills and that they reflect on 

activities that involve recognizing, separating, counting, adding or eliminating 

syllabic or sound units to compose or break up words; That is, they have optimal 

phonological management to operate and associate graphemes in relation to the 

phonemes in their native language; which could improve literacy learning. 

Keywords: Phonological awareness, syllable, phoneme, first grade.
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I. INTRODUCCIÓN

En el mundo entero, diversas investigaciones concuerdan en indicar que las 

deficiencias lectoras no se deben a problemas perceptivos, motrices o de 

orientación en el espacio, tiempo o ritmo; sino a componentes lingüísticos, que 

involucran el manejo y procesamiento de la información fonológica en el cerebro. 

Según Francisco Mora (2020) en el área de Wernicke, que se encuentra entre 

los lóbulos parietales y temporales ocurre la decodificación grafema – fonema, 

que es un mecanismo auditivo que facilita pronunciar las palabras letra por letra 

e identificar sus sonidos.   Asu vez, Miller (2024) manifestó que cuando un menor 

aprende a leer, se ejercita en la identificación de grafemas impresos y los asocia 

a sonidos determinados en su cerebro; por ello la manera más eficiente de 

enseñar a leer debe estar basada en la fonología.  

El aprendizaje de la lectura es fundamental para la adquisición de futuros 

conocimientos. Toda información de nuestro entorno es analizada e interpretada 

a través de dicho proceso. Es demandante entonces estimular las habilidades 

metalingüísticas de los estudiantes desde edades tempranas, donde inicien su 

alfabetización, para asegurar el éxito en su proceso lector; lo cual involucra 

distinguir los elementos sonoros de su lengua materna, lo que entendemos 

como… conciencia fonológica.  

En los últimos años, los resultados en el área de lectura en las pruebas 

internacionales de América Latina son muy desalentadores. La evaluación 

(PISA), evidencia las diferencias sociales que persisten aún en el campo social 

y sobre todo en el educativo. Según los resultados de la evaluación de la OCDE 

2018, donde nuestro país participó junto a otros 79 países, entre ellos 10 

Latinoamericanos, en el que obtuvimos en Lectura tres puntos más (401) por 

encima de los resultados del 2015 (398); pero dicha puntuación está lejos de ser 

la ideal frente a los países que lideran la lista, que se encuentran sobre los 500 

puntos.  
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De esta manera, tenemos que comprender que nuestro reto es ir hacia atrás, es 

decir, hacer que nuestra niñez obtenga mejores condiciones de enseñanza; 

sobre todo, en los aspectos fonológicos, para cimentar una base sólida de los 

aprendizajes de la lectoescritura; y de esta manera superar, en un futuro 

próximo, estas marcadas brechas. Es así como, Cajiao (2019), manifiesta que el 

problema en Latinoamérica es que esperan mejorar sus resultados cuando sus 

sistemas educativos se han quedado estancados en el pasado.  

En el 2019, se aplicó la prueba ERCE de la UNESCO a estudiantes 

latinoamericanos de 3° y 6° grado. Esta prueba incluía habilidades lectoras. El 

instrumento se basó en dos dominios: comprensión de textos y conocimiento 

textual. El instrumento fue comparado con la prueba TERCE 2013 y los 

resultados se mantuvieron estables; ya que varios países no logran subir sus 

niveles de logro.  

En el Perú, la prueba ERCE 2019 fue aplicada a una muestra de más de 11 mil 

estudiantes de 3° y 6° grado del nivel primaria de la EBR. Dichos estudiantes 

provenían de 289 instituciones educativas de todo nuestro país. En lectura, los 

estudiantes de 3° grado mostraron un mayor rendimiento (753 puntos) frente a 

los resultados de otros países (Brasil y Costa Rica 748); aunque aún un 24 % y 

29% se encuentran en el nivel más bajo del desempeño, pero en 6° grado sólo 

un 14% se ubica en este nivel; demostrando que, aunque estamos avanzando 

aún tenemos el compromiso de brindarles las herramientas necesarias para 

superar sus dificultades en esta área. 

La Evaluación Muestral de Estudiantes (EM) 2022, que se desarrolló a nivel 

nacional por el MINEDU en los últimos meses del año, al volver a la 

presencialidad, indican que los resultados obtenidos en Lectura en 2° grado de 

primaria, llegaron a un promedio similar al 2019. Esto se debió al alto rendimiento 

de las I.E particulares. En cuanto al porcentaje de estudiantes en el nivel 

satisfactorio, la medida promedio es 565 puntos; es decir el 37,6% de estudiantes 

se encontraron en este nivel. Resultados EM- Ministerio de Educación, 2022. 



3 

El aprendizaje de la lectura y escritura son procesos primordiales, por ello, nos 

enfocamos en el primer grado; por ser el año en que los niños desarrollan la 

adquisición de la lectoescritura, para ello, debe haber logrado adquirir 

habilidades como la conciencia fonológica que le sirvan como prerrequisito para 

el logro satisfactorio de estos procesos. 

Así, refieren los estudios realizados por diversos autores, entre ellos Vilela 

(2020), que indica que la conciencia fonológica (CF) es una habilidad que se 

adquiere antes de la lectura. Así mismo, De La Cruz (2019), manifiesta que con 

una adecuada estimulación de la CF se puede favorecer el futuro aprendizaje de 

la lectoescritura exitosamente. 

La conciencia fonológica es una habilidad metalingüística que consiste en saber 

reconocer y utilizar los diferentes elementos y estructuras del lenguaje hablado. 

Esto quiere decir, que los estudiantes que desarrollen adecuadamente este tipo 

de conciencia podrán identificar y segmentar fonemas, sílabas y palabras. 

Además, nos permite el reconocimiento correcto de los sonidos que forman parte 
del lenguaje oral en diferentes niveles, lo que facilita al estudiante entablar una 

relación entre los grafemas (letras) y fonemas (sonidos) para que resulte más 

fácil decodificar el código ortográfico para una satisfactoria adquisición de la 

lectoescritura. Cardozo (2018)  

 A nivel institucional, se observó que hay estudiantes que ingresan a primer 

grado y presentan dificultades en la adquisición del proceso de lectoescritura; ya 

que manifiestan problemas al asociar los grafemas con los fonemas o viceversa, 

tanto al formar sílabas como palabras; además se les obstaculiza el 

procesamiento auditivo-fonémico, que ocurre entre  lo que oye y la 

representación mental que ocurre en el cerebro para entender  que los fonemas 

son simbolizados con grafemas; tanto en su lenguaje oral como escrito. Es así 

que, a ellos les cuesta interiorizar los sonidos de los grafemas; esto debido a que 

aún no desarrollan en forma óptima un buen nivel de conciencia fonológica, que 

les permita poder entender que las palabras se componen de pequeñas 

unidades silábicas y fonémicas; lo que perjudica que obtengan un aprendizaje 

exitoso de la lectura y escritura.  

https://arete.ibero.edu.co/article/view/546
https://www.lucaedu.com/aprender-las-silabas-actividades-para-ensenar-a-los-ninos/
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Pese al conocimiento de la reciprocidad entre los niveles de conciencia 

fonológica y el desarrollo del lenguaje oral y escrito; algunos maestros tratan de 

insistir en un inicio temprano del proceso de la lectoescritura, a través de una 

enseñanza tradicional, donde el material impreso es el aliado más utilizado;  sin 

preocuparse por desarrollar plenamente el conocimiento fonológico en sus 

estudiantes; lo que repercute en la adquisición de un proceso satisfactorio de la 

lectura y escritura, manifestándose a través de retrasos lectores y poca 

predisposición para aprender. Un estudio realizado en San Juan de Lurigancho 

por Zevallos (2018) en una población de 20 estudiantes, dio como resultado que 

la conciencia fonológica y la lectoescritura se relacionan en un 60%; lo que 

concluye que son procesos bidireccionales, el que uno necesita del otro. Así 

mismo, Lázaro (2021), dio como resultado de su investigación que el 39, 82% de 

su muestra de estudiantes de primer grado de Vitarte han desarrollado un nivel 

medio de conciencia fonológica y el 30,97% un nivel bajo; lo cual perjudicaría el 

proceso de lectoescritura si los maestros no aplican programas o estrategias que 

potencien estas habilidades.  

 

Por ello, nuestra tarea como maestros debe ser fortalecer el desarrollo de la 

conciencia fonológica a través de juegos verbales permanentes, para que 

reconozcan que las palabras de su lengua materna están conformadas por 

sonidos; para ello debemos contar con diversos instrumentos visuales y sonoros 

que favorezcan las habilidades lingüísticas de los estudiantes de primer grado y 

así garantizar el descubrimiento de los significados de los fonemas dentro de las 

palabras para darle fluidez y precisión a su lenguaje oral y escrito.  Esta 

problemática nos conlleva a realizar la siguiente interrogante de investigación: 

¿Cuáles son los niveles de conciencia fonológica que presentan los estudiantes 

de primer grado de una Institución Educativa del distrito de Puente Piedra 2024? 

Para responder a esta pregunta se planteó el siguiente objetivo general: 

Determinar los niveles de conciencia fonológica en los estudiantes de primer 

grado de una institución educativa del distrito de Puente Piedra. Para ello, se 

consideró como objetivos específicos:  Establecer los niveles de identificación de 

sílabas en los estudiantes de primer grado de una institución educativa del 

distrito de Puente Piedra. Establecer los niveles de identificación de fonemas en 

los estudiantes de primer grado de una institución educativa del distrito de 
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Puente Piedra. Establecer los niveles de adición de sílabas en los estudiantes 

de primer grado de una institución educativa del distrito de Puente Piedra. 

Establecer los niveles de adición de fonemas en los estudiantes de primer grado 

de una institución educativa del distrito de Puente Piedra. Establecer los niveles 

de omisión de sílabas en los estudiantes de primer grado de una institución 

educativa del distrito de Puente Piedra. Establecer los niveles de omisión de 

fonemas en los estudiantes de primer grado de una institución educativa del 

distrito de Puente Piedra. 

En cuanto a la importancia, el presente estudio en el aspecto teórico nos permitió 

conocer los niveles de conciencia fonológica (NCF) que tienen los escolares de 

primer grado de un colegio del distrito de Puente Piedra, cuyo alcance les servirá 

a los maestros como insumo para entender los conceptos básicos de la 

conciencia fonológica y les permitirá identificarla como una habilidad prelectora 

clave que necesitamos comprender para activar el aprendizaje de la lectura y 

escritura. Del mismo modo, es relevante en el aspecto metodológico porque se 

aplicará un instrumento para medir el nivel de conciencia fonológica de los 

educandos, para que en un futuro se pueda establecer un programa de 

preparación que permita trabajar con los estudiantes antes de que ingresen al 

primer grado de primaria. Además, en el aspecto práctico, los docentes del III 

ciclo, en base a este estudio, podrán mejorar sus estrategias de enseñanza para 

desarrollar las habilidades de segmentar y mezclar sonidos para fortalecer la 

conciencia fonológica en sus dos niveles: silábico y fonémico antes de enseñar 

a leer y a escribir a sus estudiantes.  

Es así como, esta investigación, responde a la línea investigativa de Educación 

y Calidad Educativa; por ello pretende mejorar el servicio educativo de las 

instituciones públicas y privadas, proponiendo nuevas estrategias de enseñanza 

que partan del desarrollo de los NCF de los estudiantes para fortalecer la relación 

de las palabras con el sonido. Además, está dividido en cuatro partes, la primera, 

contiene la realidad problemática en la que se desenvuelve nuestro estudio; la 

segunda, acerca del marco teórico referencial con los antecedentes que 

sustentan nuestro estudio y los planteamientos teóricos que se relacionan a la 

CF. La tercera, involucró la metodología utilizada en un estudio descriptivo, que 
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utilizó una muestra de 30 estudiantes que representarán a la población de primer 

grado. La cuarta, describió los resultados expuestos en cuadros y gráficos 

estadísticos con su respectivo análisis interpretativo y en la última parte, se 

planteó las conclusiones a las que se arribaron al término del estudio. 

II. MARCO TEÓRICO

En cuanto a los antecedentes del estudio, en el plano internacional, Neira (2020) 

realizó en Ecuador una tesis cuyo objetivo era analizar el avance de la CF en 

escolares entre 5 a 7 años del colegio Zoila Aurora Palacios de Cuenca. El 

estudio de diseño descriptivo y de corte transversal, contó con una muestra 

estadística de 124 estudiantes, a los cuales se les aplicó el instrumento PECFO 

(Prueba de Evaluación de Conciencia Fonológica), cuyas puntuaciones se 

valoraron de acuerdo al protocolo de escalas y rangos propios de la evaluación. 

Los resultados del estudio arrojaron que en conciencia silábica un 73,4%, se 

encontró en un nivel normal; mientras que, el 8,9% se ubicó en déficit; a su vez, 

en la conciencia fonémica, se obtuvo que el 66,2% se encontró en nivel normal 

y el 16,1% déficit.  Al evaluar la variable conciencia fonológica en su totalidad se 

obtuvo que el 69,4% de estudiantes han logrado un desarrollo normal en los 

niveles de conciencia fonológica; sin embargo, el 16,9% de ellos; se ubicaron en 

riesgo; mientras que un 13,7% contaron con un alto déficit de CF; lo que nos 

permite colegir que la mayor parte de los estudiantes pueden segmentar 

palabras y sílabas, identificar fonemas, pronunciar palabras siguiendo 

secuencias, etc.  

Por otro lado, Furlan (2020) llevó a cabo una investigación para analizar de qué 

manera interviene el docente en el desarrollo de la CF en los estudiantes de 

primer grado de la ciudad de Esmeraldas en Ecuador. El presente estudio 

empleó una metodología cuantitativa descriptiva que permitió la interpretación 

de los resultados a través de una encuesta dirigida a los maestros para 

determinar el tipo de estrategias y actividades que estaban aplicando en el aula 

para el desarrollo de la CF en sus estudiantes, también se evaluó cuánto 
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conocen dichos docentes acerca del tema. Al finalizar el estudio, los resultados 

alcanzados fueron que el 100% de los profesores trabajan sus actividades en 

clases según lo remitido en el currículo establecido por el Ministerio de 

Educación Ecuatoriano; en el que se señala que la gran mayoría utiliza para la 

adquisición de las habilidades lectoras de sus estudiantes, procesos básicos 

como: atención, memoria y percepción; y aplican estrategias que  producen 

efectos sobre el lenguaje oral, tanto en la disgregación de palabras, 

pronunciación de fonemas, omisión y adición en base a series fonémicas e 

inversión de las mismas, etc.  

 

En Colombia, González (2020) realizó un estudio cuasiexperimental titulado “La 

conciencia fonológica en la enseñanza de la lectura en escolares de primer grado 

de la I.E. Santa María Goretti en Montería” que busca dar conocer una nueva 

forma para optimizar los niveles lectores de los menores de primer grado, por lo 

que orienta su trabajo al desarrollo de la CF como una herramienta pedagógica 

inmersa en el aprendizaje lector. La población estudiada fue conformada por 25 

niños, los cuales fueron seleccionados de manera aleatoria de las cinco aulas de 

primer grado. Asimismo, se realizaron varios talleres con actividades orientadas 

a la identificación, segmentación y articulación de los sonidos del lenguaje para 

el desarrollo de la CF. Además, se aplicó una evaluación diagnóstica para 

identificar el nivel de CF inicial de los menores, una intermedia, durante la 

realización de los talleres y una final para evidenciar la influencia significativa de 

la CF en el proceso de adquisición de la lectura en primer grado. De la misma 

manera, se lograron determinar las estrategias que empleaban los maestros, los 

cuales deben replantear su metodología de enseñanza de la lectura y tomar en 

cuenta la CF en este proceso. Los resultados al finalizar el taller determinaron 

que los estudiantes lograron mejorar sus niveles CF en un porcentaje por encima 

del 50%, por lo que se concluyó que esta habilidad mejora favorablemente la 

relación grafema – fonema. 
 

En el plano nacional, en Arequipa, Silva y Mamani (2022) realizaron un trabajo 

de investigación cuyo propósito fue analizar el nivel de conciencia fonológica 

(NCF) en menores de primer grado para evaluarlos por edades y género. El 

estudio fue de tipo básica pura, dentro de un enfoque cuantitativo, de diseño no 
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experimental, transversal y descriptivo. El universo poblacional estuvo 

compuesto por 41 escolares, para lo cual se empleó un censo y se aplicó una 

técnica de cuestionario denominada PECO (Prueba para la Evaluación del 

Conocimiento Fonológico). Las conclusiones a las que llegaron en la presente 

investigación fueron que los escolares de primer grado lograron un nivel de 

desarrollo de la CF alto, obteniendo un 87.2%, un 12.8% obtuvo calificación 

regular y no se registró ningún menor en nivel bajo; de lo que se desprende que 

los estudiantes lograron desarrollar competencias metalingüísticas; lo que les 

permite reflexionar acerca de su lenguaje hablado, evidenciando capacidades 

para identificar, segmentar y combinar palabras, sílabas y fonemas en forma 

favorable. 

Así mismo, Yalta (2022) desarrolló una tesis para determinar los niveles de 

conciencia fonológica en estudiantes del colegio N° 203, Camporredondo, 

Amazonas. El estudio fue de diseño descriptivo simple, además trabajó con una 

muestra poblacional de 24 menores de ambos sexos; a los cuales se les aplicó 

el instrumento de recolección de datos de una prueba que mide sus habilidades 

metalingüísticas de tipo fonológico (PHMF)” de Yakuba et al (1999), que fue 

adaptada al entorno actual por la investigadora de este estudio. Los indicadores 

del test fueron validados y midió su confiabilidad un juicio de expertos, llegando 

a alcanzar un 93% y 0,996 respectivamente. Al finalizar el estudio, los resultados 

nos dieron alcance que el 54% lograron alcanzar un nivel óptimo de conciencia 

fonológica; el 29 % se ubicó en nivel intermedio y un 17%, alcanzó el nivel 

deficitario. Además, según el género, el 50% de las mujeres lograron ubicarse 

en un nivel alto y el 25% se ubicó en el nivel intermedio y bajo respectivamente; 

a su vez el 58% de los varones se encontró en nivel alto, 33% en nivel intermedio 

el 8% en el deficitario; no obstante, en relación a la dimensión fonética de dicha 

variable la realidad fue otra; ya que sólo un 25 % de las mujeres y el 33 % de los 

varones se ubicaron en un nivel alto. En resumen, se deslindó que los varones 

tienen habilidades fonológicas levemente más desarrolladas que las mujeres. 

Quispe (2021) realizó una investigación cuyo propósito fue reconocer los NCF 

en escolares de primer grado de la I.E.P Virgen de Guadalupe, Junín 2020. El 

estudio se desarrolló dentro de un enfoque cuantitativo, descriptivo y con un 
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diseño no experimental- transversal; ya que no se manipuló la variable a evaluar. 

Se trabajó con una población constituida por 37 escolares de las sesiones A y B; 

de los cuales se tomó una muestra de 20 menores a quienes se les aplicó la 

técnica de la observación y una lista de cotejo, dicho instrumento estaba 

conformado por 18 ítems validados por tres expertos, 6 ítems que evaluaron la 

dimensión silábica, fonémica y léxica respectivamente. El presente estudio 

determinó que el 80% de los menores de primer grado tienen un bajo nivel de 

CF, el 15% se encuentra en el nivel intermedio y sólo el 5% se encuentra en un 

nivel óptimo de CF; de ello se concluye que la mayor parte de los estudiantes 

debe mejorar sus habilidades fonológicas a través de diversas actividades.  

 

Guevara, et al. (2020), desarrollaron un estudio cuyo propósito fue determinar 

los NCF de los estudiantes de una I.E. de Chiclayo.   La investigación fue de tipo 

descriptivo, no experimental. Se trabajó con una muestra no probabilística y por 

conveniencia de 61 estudiantes; a los que se les aplicó el PHMF conformada por 

seis subpruebas, donde cada una cuenta con 9 ítems, con los cuales se midió 

las habilidades de tipo fonológicas en los estudiantes. Tras la evaluación, los 

resultados arrojaron que ningún estudiante se encontró en nivel avanzado y que 

el 20 %, que representa a 5 estudiantes, se ubicaron en nivel intermedio; en 

tanto, un 68%, que equivale a 17 menores, se encontraron en nivel elemental; 

mientras que un 12%, que lo conforman 3 estudiantes, se ubicaron en nivel 

deficiente. A su vez, al evaluar la dimensión fonética, se evidenció que la mayor 

parte de los menores se encuentran en un nivel deficiente, alcanzando un 80.3%, 

en la que no han logrado fortalecer la relación fonema – grafema; mientras que 

en la dimensión léxica obtuvieron un 47.5% y en la silábica 37.7% en este nivel. 

Además, un 31.1% lograron un nivel alto en la dimensión silábica y un 16.4% en 

la léxica. De esta manera, se determinó que los escolares de esta institución 

muestran un nivel elemental de CF en las dimensiones silábica y léxica; sin 

embargo, tienen un nivel deficiente en la dimensión fonética; esto se debió a que 

los escolares presentaron dificultades al reconocer sonidos finales e iniciales de 

las palabras y relacionar los fonemas con sus respectivos grafemas para lo que 

se necesita una mayor madurez evolutiva.  

 

Piñas, et al. (2020), en Huancavelica buscó conocer el nivel preponderante de la 
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CF en los estudiantes a través de una investigación descriptiva. La muestra fue 

probabilística - estratificada y estuvo constituida por 271 menores, a los cuales 

se les aplicó la prueba PECO. Los resultados de la evaluación arrojaron que el 

39,85% se encuentra en un nivel medio, donde prevaleció el nivel silábico; 

mientras que el nivel fonémico resultó ser el más complejo, alcanzando un 

porcentaje de 39.11% y ubicándose en un nivel deficiente; lo que nos permitió 

reconocer la dificultad que existe al aislar, unir y contar fonemas; siendo esta 

categoría primordial para el desarrollo de la CF; puesto que está vinculada con 

el aprendizaje de la lectura. Es así, que el presente estudio es relevante porque 

demuestra que la CF es una habilidad relacionada a la iniciación del aprendizaje 

lector. Así mismo, al evaluar a una cantidad considerable de niños nos expone 

la falta de estimulación de la CF en los estudiantes próximos a ingresar a primer 

grado.  

Por otra parte, Quispe (2020) realizó un estudio cuyo propósito fue determinar la 

conexión entre las variables conciencia fonológica y el aprendizaje de la 

lectoescritura en menores que cursan el primer grado de la Educación Básica de 

una escuela del distrito de Miraflores en Arequipa. Dicha investigación respondió 

a un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo correlacional; cuya población 

estuvo compuesta por 42 estudiantes, varones y mujeres de las secciones A y 

B, a los cuales se les aplicó el Test de Habilidades Metalingüísticas y una 

evaluación de lectoescritura.  Los resultados hallados encontraron una 

correlación positiva de 0.847 entre estas dos variables; donde el 26.2% y el 

35.7% de los menores se ubicó en los niveles sobresaliente y satisfactorio 

respectivamente; un 28.6% se ubicó en nivel regular y que sólo el 9.55% de ellos 

se encontró en el nivel deficiente. De lo que se deslindó que la mayoría de 

estudiantes han logrado desarrollar un buen nivel de conciencia fonológica que 

les permite desempeñarse con éxito en el aprendizaje de la lectura y escritura. 

Además, un estudio en Arequipa, realizado por Huamanguillas (2019), buscó 

determinar el nivel de desarrollo de CF en menores del colegio Ebenezer. La 

investigación tuvo un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental 

descriptivo; donde se empleó la técnica de la encuesta. Además, se aplicó la 
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evaluación PHMF para medir el nivel de la variable CF. Como resultado, se 

obtuvo que el 45% de los menores se encuentran en el nivel intermedio en el 

manejo de las estructuras fonológicas de palabras, un 40% está ubicado en un 

nivel bajo; ya que aún los menores no reconocen los sonidos finales de las 

palabras y un 50% se hallan también en nivel bajo en el reconocimiento de 

sonidos iniciales; esto evidencia que son habilidades menos trabajadas en los 

estudiantes. Por otra parte, un 30% de los menores alcanzaron un nivel muy alto 

en la separación silábica, lo que entiende como la habilidad más trabajada; por 

lo que concluimos que es necesario fortalecer las habilidades fonológicas en los 

escolares para lograr acceder a mejores oportunidades de aprendizaje.  

A nivel local, Villaverde (2022), realizó una tesis cuya finalidad fue determinar y 

comparar el NCF en escolares de dos I.E de San Juan de Miraflores, 2022. Esta 

investigación de alcance descriptivo comparativo fue de diseño no experimental 

y se trabajó con una muestra de 90 escolares a los que se les aplicó un 

cuestionario de CF. Los resultados que se obtuvieron fueron que no se 

encontraron diferencias significativas en el nivel de conocimiento de la CF en los 

escolares de ambos colegios; también se determinó que en el nivel de 

conocimiento de la CF silábica y fonémica tampoco existen diferencias 

marcadas; ya que se obtuvo un nivel alto de dicha variable con un 80% y 70% 

en las instituciones privadas y estatales respectivamente. Por lo que se concluye, 

que la CF y sus dimensiones no se desarrollan en función del tipo de institución; 

ya sea particular o del estado.  

Bases teóricas 

Para entender qué es conciencia fonológica debemos conocer primero qué es el 

lenguaje; puesto que esta habilidad está íntimamente relacionada con este 

proceso. Según Hualpa (2019), el lenguaje es un sistema de signos expresados 

por medio de sonidos o gráficos, que son sus dos formas de uso; a los que se 

les denomina código oral y escrito: Estos códigos son utilizados dentro de una 

comunidad para comunicarse. De la misma forma, Silva (2020) manifiesta que el 

lenguaje es un proceso que permite la comunicación humana. Visto de esto 

modo, el lenguaje puede desarrollarse a través de la interacción con su entorno 
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en un intercambio de signos y símbolos adquiridos. Entonces, el lenguaje viene 

a ser la capacidad que tienen los individuos para comunicarse y expresar sus 

ideas, pensamientos y sentimientos a través de signos orales, escritos o 

gestuales.  

El ingreso a un nuevo nivel escolar es una experiencia con muchas expectativas 

y retos para los estudiantes de primer grado; ya que deben iniciarse en el 

proceso de la lecto escritura. Es por ello, que el conocimiento de la conciencia 

fonológica ha despertado el interés tanto en profesores de inicial como de 

primaria, que se ven en la necesidad de estimular esta habilidad para que sus 

estudiantes sean capaces de identificar y diferenciar los sonidos y a su vez, 

puedan relacionar estos con sus respectivos grafemas, asegurándose el éxito en 

el logro de la apropiación de la lectura y escritura.  

Existen diversas conceptualizaciones acerca de la conciencia fonológica, pero 

todas ellas se completan entre sí. Es así que, Lorences (2021), manifiesta que 

la CF les permite a los niños tomar conciencia de los componentes fonémicos 

del lenguaje oral (fonema inicial, final y secuencial); así como el apropiamiento 

de distintos procesos que se pueden realizar sobre su lenguaje oral. A su vez, 

Vilela (2020), afirma que la conciencia fonológica es la capacidad que conlleva 

a determinar los elementos que tiene una palabra, para poder segmentarlos en 

sus unidades más pequeñas y reproducirlos agregando u omitiendo alguno de 

ellos. Además, Suarez, et al (2019) consideran que esta es una habilidad 

metalingüística que facilita el aprendizaje de la lengua oral, desde la 

identificación y el manejo de los elementos fonológicos del habla. Según estos 

investigadores, esta capacidad permite distinguir y fragmentar los sonidos, 

fonemas, palabras y rimas. Así mismo, Huamanguillas (2019), sostiene que la 

CF es la capacidad de comprender las unidades sonoras o fonemas que se 

utilizan en nuestra lengua; esto abarca el escuchar y reproducir fonemas en 

forma separada. En tal sentido, los niños se van apropiando de esta habilidad de 

manera progresiva desde la etapa preescolar, en la que distinguen los sonidos 

para formar palabras. Esto implica poder separar palabras, secuenciarlas, 

mezclarlas y pronunciarlas invirtiendo, omitiendo o añadiendo fonemas; lo que 

nos conllevará a una adquisición exitosa de la lectoescritura en el futuro. En esta 
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línea, Cabeza (2006) sostiene que: “la CF es una capacidad crítica para lograr 

un óptimo desarrollo lector, puesto que los estudiantes que carecen de la misma, 

son aquellos que están más expuestos a sufrir retrasos lectores” (p.29). Según 

lo señalado por los diversos autores, concluimos que la CF es la habilidad que 

nos permite reconocer y analizar los sonidos del lenguaje hablado a través de la 

manipulación de sus unidades mínimas, los fonemas; lo que nos permite poder 

combinar estos sonidos para formar sílabas, palabras y oraciones que le 

facilitarán aprender a leer y escribir. 

En cuanto, a cómo se debe desarrollar la conciencia fonológica en los niños, esta 

capacidad debe iniciarse cuando empiezan a descubrir los sonidos del lenguaje, 

las sílabas y rimas en las palabras. En tal sentido, Quispe (2021) sostiene que 

este periodo de avance lingüístico es el más notable en los escolares; puesto 

que la mayor parte de ellos adquieren información esencial sobre las palabras, 

sílabas y fonemas reconocidas por sus condiciones concretas. Es así que, 

Lorences (2021) nos refiere que el desarrollo de la CF necesita de una apropiada 

adquisición del lenguaje oral, apoyándose en la premisa de que esta capacidad 

contiene como unidades más grandes a las oraciones y palabras. Además, 

señala que antes de entender que las palabras están constituidas por fonemas, 

los niños deben saber cómo son las oraciones y las palabras. Además, propone 

diversas actividades para fortalecer el desarrollo de la CF, entre ellas:  jugar con 

las rimas, contar sílabas o fonemas, segmentarlas y aislarlas, añadirlas, 

omitirlas, invertirlas, cambiar el orden o posición de los fonemas, etc.  

Es así que, el desarrollo de la conciencia fonológica debe realizarse de forma 

paulatina, así también lo establece Vilela (2020), quien manifiesta que esta 

habilidad se logra de forma gradual; ya que el niño deberá comprender que las 

oraciones enuncian ideas completas, pero que a su vez; ellas están constituidas 

por varias palabras que pueden ser mencionadas en forma aislada; ya que cada 

una de ellas tiene un significado propio. En este sentido, las oraciones están 

subordinadas a las palabras que la forman y cuando el niño haya entendido que 

toda oración está conformada por palabras, podrá comprender que las palabras 

también contienen unidades más pequeñas denominadas sílabas y cuando 

puede segmentar una palabra en partes, podrá identificar la existencia de los 

fonemas. Por ello, se puede colegir, según lo antes señalado, que la conciencia 
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fonológica se desarrolla cuando los niños adquieren el significado de los sonidos 

del lenguaje oral a través de la identificación de las oraciones, palabras, sílabas 

y fonemas, que es la mínima unidad en que se divide un sonido.  

En cuanto a los niveles de conciencia fonológica, existen tres según Araya 

(2019): conciencia léxica, conciencia silábica y conciencia fonémica. Acerca de 

la conciencia léxica para Loria- Rocha (2020) es el nivel donde se reconocen las 

palabras y se necesita del desarrollo de actividades particulares que la 

fortalezcan, como: Numerar palabras de una oración, comparar la cantidad de 

palabras que tienen dos oraciones, omitir la primera o la última palabra de una 

oración, aumentar nuevas palabras y encontrar las palabras que ausentes en la 

oración. Además, Monfort (2016) señala que en este nivel se adquieren nuevas 

palabras y que siempre se encuentra en permanente reajuste semánticamente.  

Por consiguiente, la conciencia léxica es muy importante para el lenguaje oral, a 

través de ella se logra que los estudiantes tomen conciencia de que las palabras 

son las unidades básicas de la expresión de una frase u oración. Al lograr 

reconocerlas y manipularlas estará preparado para segmentarlas.  

A su vez, la conciencia silábica, es la capacidad de entender que se pueden 

fragmentar las palabras en unidades sonoras más reducidas, que son las 

sílabas. Quispe (2021) manifiesta que la conciencia silábica es la habilidad de 

comprender que las palabras pueden ser divididas en unidades más pequeñas 

de pronunciación, las sílabas y que estas ayudan a lograr el aprendizaje de la 

lectura y escritura. Según Huamanguillas (2019) la conciencia silábica se 

relaciona con una sucesión de unidades con sonido o sílabas, que percibe el 

hablante, también es la base fundamental para la separación consciente del 

habla; ya que sus propiedades sonoras son identificables con facilidad. Es así 

como, la conciencia silábica es la habilidad que permite segmentar y reconocer 

las sílabas que conforman las palabras.  

Por su parte, acerca de la conciencia fonémica Loría-Rocha (2020) nos 

menciona que los fonemas no son las grafías si no los sonidos del lenguaje 

hablado. Los grafemas son las representaciones simbólicas del fonema, aunque 
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no siempre le corresponde un sonido a cada uno, como el fonema /s/ se 

representa con los grafemas s, c, z, x. Además, sostiene que la conciencia 

fonémica se debe fortalecer al término del nivel inicial y al comienzo de primer 

grado de primaria. Por otra parte, Huamanguillas (2019) sostiene que es la 

conciencia de las unidades sonoras más pequeñas que las sílabas, los fonemas 

y que esta capacidad permite segmentar, reconocer y manejar de manera 

consciente y particular cada grafema. Es así, como podemos señalar que la 

conciencia fonémica es la habilidad de percibir los sonidos, distinguirlos y 

emplearlos para formar palabras. Sus unidades mínimas son los fonemas, los 

que combinamos para construir sílabas y palabras.  

Por otra parte, existen componentes para evaluar la conciencia fonológica, 

según Ramos et al. (2006) son: La identificación de sílabas, para lo cual el 

estudiante debe señalar la imagen cuyo nombre contenga la sílaba indicada al 

inicio, final e intermedio de la palabra. La siguiente, es la identificación de 

fonemas; para ello, el evaluado debe mencionar los nombres de las imágenes e 

indicar cuál de ellas contiene el fonema o sonido indicado al inicio, final o 

intermedio de la palabra. La tercera dimensión propuesta es la de adicionar 

sílabas para formar palabras; para ello se ayudan de unas fichas de color blanco 

y rojo. La cuarta, es la adición de fonemas para formar palabras, donde al 

evaluado se le solicita mencionar que palabra formará al observar las tarjetas 

blancas y rojas. Las adiciones pueden indicarse al inicio, final o intermedio de las 

palabras. En el siguiente, se evaluará la omisión de sílabas al identificar los 

nombres de las figuras y quitarles un trocito (sílaba) de la palabra para mencionar 

el sonido que queda. Por último, se evaluará la omisión de fonemas, en la cual 

se quitará el sonido de un fonema de la palabra para que mencionen lo que 

queda de ella. Las omisiones pueden estar al inicio, final o intermedio de las 

palabras. Por consiguiente, estos seis componentes de evaluación conforman 

las dimensiones que se tendrán en cuenta para evaluar los NCF en el presente 

estudio. 

En cuanto, a las dimensiones de la conciencia fonológica, cabe mencionar al 

estudio expuesto por Ramos y Cuadrado (2006), donde manifiesta que, las 
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dimensiones para la evaluación de la conciencia fonológica, son las presentadas 

a continuación:  

- Identificación de sílabas: permite reconocer y segmentar los vocablos en 

sílabas; así como enumerar la cantidad de sílabas que la componen.   

- Identificación de fonemas: permite distinguir los sonidos al articular fonemas, 

que son las unidades mínimas sonoras de nuestra lengua. Estos fonemas se 

pueden clasificar en vocálicos y consonánticos.  
 

- Adición de sílabas: nos permite ser aptos para agregar o aumentar sílabas para 

formar nuevas palabras.  

- Adición de fonemas: permite anexar pequeñas unidades de sonido, es decir 

fonemas, ya sean vocálicos o consonánticos para componer una nueva palabra. 

- Omisión de sílabas: permite ser competente al quitar o eliminar una o más 

sílabas de un vocablo para componer una nueva palabra. 

- Omisión de fonemas: permite al estudiante poseer habilidades para quitar o 

eliminar fonemas de las palabras para componer una nueva. 

 
Por otra parte, los últimos resultados obtenidos en las Evaluaciones Muestrales 

Nacionales de los estudiantes de segundo grado han sido muy desalentadores; 

puesto que han mermado su nivel en cuanto a la lectura. Esto como 

consecuencia, de que los menores de primer grado no logran decodificar de 

manera efectiva, puesto que presentan dificultades para convertir las palabras 

impresas de manera eficaz en un contexto fonológico; debido a que son 

adelantados en su proceso lector en la etapa de inicial, sin brindarles las 

estrategias necesarias para un inicio adecuado. Por ello, vemos que cada año 

aumenta el porcentaje de niños con dificultades en la lectura oral y comprensiva 

en los años subsiguientes.  

 

Es por ello, que existen diversos estudios acerca de la importancia conciencia 

fonológica sobre el aprendizaje. Es así como Zegarra (2022), nos señala en su 

estudio que la CF es importante en el desarrollo de la lecto-escritura, 
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manifestando que esta habilidad funciona como puente que le permite a los niños 

relacionar el proceso de la lectoescritura y el desarrollo intelectual; lo cual es 

primordial para desarrollar la correspondencia de fonema- grafema 

indispensable en todo inicio alfabético. De la misma forma, Quispe (2022) 

manifiesta que la CF contribuye a la representación de los grafemas con los 

sonidos de las palabras y que es fundamental el conocimiento fonológico para 

adquirir un repertorio amplio de palabras escuchadas antes de la adquisición de 

la lectoescritura. Además, Luna- Padilla et al (2021), menciona que cuando los 

menores adquieren la lectura utilizan la ruta fonológica, lo que les facilita 

procesar la información y luego constituir la relación entre la grafía y el fonema. 

De esta manera, la CF favorece al proceso de la lectoescritura; ya que permite 

reconocer y distinguir los sonidos al vincularlos con un grafema, convirtiéndose 

en la base primordial para el aprendizaje de este proceso.  

En un artículo publicado por Bravo (2002), acerca de la relación que existe entre 

la conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectura encontramos que 

elaboraron un metaanálisis de 96 casos en donde compararon grupos de 

intervención fonológica y grupos de control. Los resultados demostraron que 

hubo una alta significatividad de la instrucción fonológica sobre el aprendizaje de 

la lectoescritura. Por ello, los indagadores explican que los procesos fonológicos 

son beneficiosos y efectivos para ayudar a los estudiantes en la apropiación de 

la lectoescritura. En ese sentido, Huamanguillas (2019) señala que es de vital 

importancia la labor de los maestros en el nivel inicial, porque son ellos los que 

deben ejercitar la conciencia fonológica realizando estrategias que apunten a 

desarrollarla en sus aulas antes de iniciar un proceso lector que puede traducirse 

en un fracaso escolar en los años venideros. Es así que, como la CF permitirá a 

los estudiantes conocer que en nuestra lengua las palabras están conformadas 

por unidades sonoras más pequeñas, lo que le hace que distingan los sonidos 

de los fonemas para un desarrollo lector más óptimo. 
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III. MÉTODO

3.1. Tipo de investigación y diseño de investigación 

El presente estudio es de tipo básica, ya que su objetivo es posibilitar 

conocimientos y teorías mediante la obtención y recolección de datos para ir 

construyendo un conocimiento que se va agregando a otro que ya existe. 

Hernández et. al. (2014) 

Según Hernández et.al (2018), el diseño de la investigación es No experimental, 
puesto que durante su ejecución no se buscó intervenir o manipular la variable 

de estudio, solo señalar el NCF en un momento establecido de tiempo. Además, 

el estudio es de corte transversal; ya que se estudió la variable en un tiempo 

definido sobre la muestra de una población determinada.  

Por su profundidad es descriptivo; ya que buscó la caracterización de un 

hecho o fenómeno para generalizar su comportamiento, esto nos permitió 

determinar los NCF de los estudiantes de primer grado. Arias (1999) 

Gráficamente, el diseño se representa de la siguiente manera: 

 M  O 

En donde: 

 M = Muestra de estudio (40 estudiantes de 6 años) 

     O = Recojo de datos sobre la conciencia fonológica, considerada como la 

muestra de estudio. 

Enfoque de la investigación 

El presente estudio responde al enfoque cuantitativo. Entendiéndose este como 

un proceso ordenado y sistemático que se realiza siguiendo pasos lógicos y 

estrategias que conllevan a obtener respuestas adecuadas acerca de la variable 
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en estudio Monje (2011). En esta línea se buscó obtener información 

cuantificable acerca de los niveles de la CF realizadas por los escolares de 

primer grado según la población de estudio.  

Métodos de la investigación 

Se utilizó el método observacional. Según Huratdo et.al (2007), señalan que la 

elección de las variables a utilizar para el análisis íntegro, necesitará del uso de 

instrumentos precisos y la observación del comportamiento de la muestra 

durante la aplicación de la Prueba para la Evaluación del Conocimiento 

Fonológico (PECO), los cuales serán observados y registrados. En tal sentido, 

se aplicó al momento en que los escolares desarrollaron los ítems de la 

evaluación del test, para analizar los resultados en tablas y gráficos.  

El método descriptivo: nos permitió hacer descripciones, interpretaciones, 

análisis del grupo de hechos y de la variable de estudio (Sánchez et al. 2017). 

Por ello, este método se utilizó cuando nuestra muestra poblacional de estudio 

fue analizada y se interpretaron los resultados de las seis actividades de CF 

desarrolladas por los menores de primer grado. 

3.2. Variables y operaciones 

Según Hernández et al. (2006) una “variable es una posesión que puede 

maniobrar y cuyos cambios pueden ser medidos u observados” (p.123). Para tal 

fin, la variable a medir en nuestro estudio será la conciencia fonológica; la cual 

se buscó medir, analizar e interpretar. 

 Definición conceptual de la variable conciencia fonológica 
Definimos nuestra variable CF como la habilidad que te permite tomar 

conciencia, identificar y maniobrar los elementos del lenguaje como las sílabas 

y los fonemas. Ramos et al. (2 006). 

Para operacionalizar nuestra variable se tomó en cuenta las seis dimensiones 

que la conforman nuestro instrumento PECO. La primera de ellas, es la 

identificación de sílabas; para lo cual el estudiante debe señalar la imagen cuyo 
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nombre contenga la sílaba indicada al inicio, final e intermedio de la palabra. La 

segunda, es la identificación de fonemas; para ello, el evaluado debe mencionar 

los nombres de las imágenes e indicar cuál de ellas contiene el fonema indicado 

al inicio, final o intermedio de la palabra. La tercera dimensión propuesta, es la 

de adicionar sílabas para formar palabras; para ello se ayudan de unas fichas de 

color blanco y rojo en los primeros cuatro ítems; y para el último ítem se utilizan 

tres tarjetas, adicionando una amarilla. La cuarta dimensión, es la adición de 

fonemas para formar palabras, donde al evaluado se le solicita mencionar que 

palabra formará al observar las tarjetas blancas y rojas; y para el último ítem se 

adiciona una amarilla. Las adiciones pueden indicarse al inicio, final o intermedio 

de las palabras. En la quinta dimensión, se evaluará la omisión de sílabas al 

identificar los nombres de las figuras y quitarles un trocito (una sílaba) de la 

palabra para mencionar el sonido que queda. Por último, en la sexta dimensión, 

se evaluará la omisión de fonemas, en la cual se quitará el sonido de un fonema 

a la palabra para que mencionen lo que reste de ella. Las omisiones pueden 

estar al inicio, final o intermedio de las palabras. 

3.3. Población, muestra y muestreo 

3.3.1. Población 
La población es el grupo de sujetos que poseen las mismas características 

de estudio y a la que se le pueden generalizar los resultados. Monje (2011) 

Nuestra población estuvo conformada por 105 estudiantes de primer grado, 

entre niñas y niños, con edades que fluctúan entre los 5 años 11 meses y 

los 6 años 11 meses, pertenecientes a cuatro secciones A, B, C y D de una 

Institución Educativa del distrito de Puente Piedra.  

Tabla 1 

Distribución de la población de la I.E. Sagrados Corazones de Puente Piedra 

Grado/sección Varones Mujeres Total 

1ro “A” 14 11 25 

1ro “B” 14 13 27 

1ro “C” 15 12 27 

1ro “D” 14 12 26 
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TOTAL 57 48 105 
Fuente: Matricula de año 2024 

3.3.2. Muestra 
Según Hernández et.al (2014) una muestra es un pequeño subgrupo de una 

población determinada. La muestra que se eligió en el presente estudio estuvo 

conformada por 30 estudiantes que cumplan con las edades solicitadas; es decir; 

se trabajó con una muestra representativa que fue elegida por el investigador 

según las características solicitadas (escolares entre los 5 años 11 meses y los 

6 años 11 meses). 

El muestreo de estudio fue no probabilístico por conveniencia, puesto que la 

elección de la muestra no dependió de la probabilidad, sino de la selección de la 

autora de la investigación para asegurar el logro de los objetivos propuestos. 

Hernández et al. (2006). 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 

3.4.1. Técnicas 
Se aplicó la siguiente técnica: 

• La encuesta, entendida según Hernández, et al. (2006), como la herramienta

más utilizada que contiene un bagaje de preguntas con respecto a una o más

variables que se desean medir. Es así, como se aplicó para la recolección de

nuestros datos el test PECO, destinado a evaluar el conocimiento fonológico de

niños que cursan el primer grado de primaria, para el cual se recogió información

sobre los niveles de conciencia fonológica silábica y fonémica para tabularlas e

interpretarlas.

3.4.2. Instrumentos 
Son las herramientas o métodos utilizados para recolectar datos e información 

transcendental para la investigación. Según Monje (2011) Los instrumentos 

permiten obtener la misma información de cada individuo. Estos instrumentos 
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son diseñados para recopilar información de manera sistemática y objetiva 

Palella et al. (2008).  

En tal sentido, el instrumento utilizado en el presente estudio nos sirvió para 

evaluar el conocimiento fonológico de los escolares de primer grado en las 

dimensiones silábica y fonémica; para lo cual se aplicó el test (PECO) de Ramos 

et al. (2006). La presente evaluación determinó los NCF, en escolares de primer 

grado. Dicho test estuvo conformado por 30 ítems, distribuidos en seis 

actividades: La primera, está abocada a identificar los sonidos de las sílabas. La 

segunda, identifica los sonidos de los fonemas, tanto de las vocales como de las 

consonantes. La tercera, está orientada a la adición de sílabas para formar una 

palabra. La cuarta nos permite adicionar fonemas para formar palabras. La 

quinta, nos permite omitir el sonido de una sílaba en diferentes palabras y la 

sexta, evaluará omisión de los fonemas que componen una palabra.  

El evaluador lo utilizó como un formato de respuesta tal como se señala: 

Acierto= 1, Fallo = 0. 

3.4.3. Validez y confiabilidad 

Un test es válido si mide aquello para lo que fue elaborado; esto se expresa en 

la validez de la prueba con varios criterios; entre ellos, claridad, coherencia y 

relevancia. Nuestro test fue validado por el juicio de tres expertos con el grado 

de maestría; en la que se obtuvo una validez de 0.956, que nos expresa el grado 

en que la puntuación total del test se correlaciona con los criterios tomados en 

cuenta en un mismo lapso de tiempo, lo que demuestra que nuestro instrumento 

es aplicable.  

El instrumento que se utilizó es el test PECO que cumplió con el requisito de 

confiabilidad, requisito fundamental para cualquier instrumento de medida. El 

índice que manifiesta el grado de consistencia interna del presente instrumento 

utilizando el coeficiente Alpha de Cronbach obtuvo 0.75 en la homogeneidad de 

sus elementos, por lo tanto, es una prueba confiable; lo que significa que el test 

posee una excelente confiabilidad estadística y que podremos aplicarlos a 

nuestra muestra poblacional y nos permitirá obtener resultados confiables.     
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  Tabla 2  
      Confiabilidad del instrumento 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach  N° de elementos 

0.75 30 
Fuente: IBM SPSS V.29 

 

3.5. Procedimientos 
En primer lugar, se solicitó los permisos respectivos a la directora que dirige la 

I.E. Sagrados Corazones de Puente Piedra, lugar donde se realizó el presente 

estudio, luego se requirió la autorización de los padres o apoderados a través de 

un asentimiento informado, con la firma de cada uno de ellos, para proceder a la 

realización de la aplicación del test PECO a la muestra de estudiantes de primer 

grado seleccionada. Asimismo, se realizaron coordinaciones con las maestras 

del grado para evaluar la disponibilidad de tiempo para la aplicación de la prueba; 

puesto que fue evaluada en forma individual con una duración de 20 minutos por 

cada estudiante; para lo cual se evitó en lo posible que se perjudiquen las horas 

de clase del menor evaluado, utilizando los períodos de tiempo entre los cambios 

de hora. Además, se presentó la evaluación como un juego, de esta manera los 

menores no se sintieron presionados frente a la resolución del test. También, se 

tuvo en cuenta la elección de un lugar tranquilo y sin distractores para una 

evaluación más eficaz. Finalmente, se procedió a recolectar la información 

recabada de los 30 estudiantes evaluados para su análisis e interpretación.  

 

3.6. Método de análisis de datos 
Los datos fueron recogidos y registrados después de la aplicación del test, serán 

analizados, tabulados en hojas de cálculo de EXCEL y se empleará un software 

estadístico para interpretar los resultados. 

 

Además, se empleará una estadística descriptiva e inferencial.  Cada una de las 

tablas estadísticas nos servirá para describir cuantitativamente la variable CF por 
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nivel o dimensión. Además, elaboraremos gráficos estadísticos en barras. Las 

estadísticas descriptivas se utilizarán para manifestar el actuar de la variable 

examinada, los resultados obtenidos por los test y los valores cuantitativos como: 

media, máximo y mínimo, rango, varianza, desviación estándar, % coeficiente de 

variación y se medirán en función a las puntuaciones de cada ítem que 

conforman la evaluación PECO.  

 

3.7. Aspectos éticos 
Para la realización del presente estudio, hemos tomado en cuenta las normas 

APA para reconocer la originalidad y autenticidad del presente estudio, 

respetando los derechos de autor y basándonos en los principios éticos de todo 

profesional. 

 

El presente estudio se sustentó en los siguientes principios éticos:  

 

La ética se refiere a respetar al autor citado en las referencias bibliográficas que 

fueron obtenidas de las tesis, revistas científicas y artículos; para lo cual es 

esencial utilizar un estilo de cita con estándares internacionales recomendados 

por la Asociación Americana de Psicología, conocida por sus siglas como APA, 

Viorato et al. (2019). Asimismo, se dio cumplimiento a los códigos de ética 

impartidos por la Universidad César Vallejo.  

 

La confidencialidad, en la que se garantizó que la información personal no será 

propagada sin la licencia de la persona; más aun tomando en cuenta que son 

menores de edad. Este principio nos obliga a reservar la información de los 

evaluados sin ser divulgadas a terceros. 

 

La integridad científica, entendida como la rigurosidad que debe dirigir la 

actividad científica del investigador y que se traslada hacia su práctica 

profesional siguiendo las normas deontológicas de su profesión, Quispe (2021). 

Además, este principio debe garantizar una práctica responsable para no 

perjudicar los resultados de la investigación.  

 

La autenticidad, consiste en referir que la investigación realizada ha sido 
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trabajada con legitimidad; para salvaguardar ello se aplicó el software Turnitin. 

 

 

IV. RESULTADOS 

En la presente investigación se midió la variable conciencia fonológica a través 

de la aplicación de la Prueba para la Evaluación del Conocimiento Fonológico 

(PECO) en estudiantes de primer grado de una Institución Educativa de Puente 

Piedra, en seis dimensiones: identificación de sílabas y fonemas, adición de 

sílabas y fonemas, omisión de sílabas y fonemas.  

Los resultados generales al medir esta variable fueron que los estudiantes 

evaluados obtuvieron un nivel alto de conciencia fonológica, lo que pone en 

evidencia que los estudiantes evaluados han desarrollado sus competencias 

metalingüísticas al identificar, manejar y combinar segmentos silábicos de una 

palabra; así como también pueden realizar tareas de añadir y omitir fonemas 

dentro de un vocablo.  

Dichos resultados se deben a que el 80% de los evaluados, que representan a 

24 estudiantes, obtuvieron un nivel alto de conciencia fonológica; mientras que 

un 13.3%, que representan a 4 estudiantes, lograron obtener un nivel medio; y 

sólo 6.7%, que representa a 2 estudiantes, alcanzó un nivel bajo; como se puede 

observar en la siguiente tabla 3 y figura 1:  

 

Tabla 3 

 
Análisis general de la variable Conciencia fonológica 

 Niveles N° % 
 Bajo 2   6.7% 

Conciencia fonológica Medio 4          13.3% 

           Alto            24           80 % 

         Total 30         100 % 
Nota. Diseñado en IBM SPSS V.2
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Figura 1  

 
 Fuente de la tabla 3 

 

En cuanto, al análisis por dimensiones, los resultados obtenidos al evaluar la 

dimensión identificación de sílabas fueron que un 83.3% de estudiantes 

alcanzaron un nivel alto, lo que significa que ellos pueden segmentar y contar 

sílabas; mientras que, un 16.7% obtuvieron un nivel medio y no se obtuvo ningún 

registro de estudiantes que se encuentren en un nivel bajo, como se observa a 

continuación en la tabla 4 y figura 2: 

 

Tabla 4 
Análisis de la dimensión Identificación de sílabas 

 Niveles N° % 

 Bajo 0    0% 

Identificación de sílabas Medio 5      16.7% 

 Alto 25           83.3% 

 Total 30 100% 
Nota. Diseñado en IBM SPSS V.29 
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Figura 2 

 

Fuente de la tabla 4 

 

 

Con respecto a la dimensión identificación de fonemas, se aprecia que un 86.7% 

de los estudiantes de primer grado obtuvo un nivel alto en esta actividad, un 

13.3% de ellos obtuvo un nivel medio; mientras que ningún estudiante se ubicó 

en el nivel bajo, como se aprecia a continuación en la tabla 5 y figura 3:   

 

Tabla 5 
Análisis de la dimensión Identificación de fonemas 

 Niveles N° % 

 Bajo 0      0% 

Identificación de fonemas Medio 4       13.3% 

 Alto            26        86.7 % 

 Total 30 100% 
Nota. Diseñado en IBM SPSS V.29 
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Figura 3 

 

Fuente de la tabla 5 

 

En cuanto a la dimensión adición de sílabas, se observa que un 83.3% de los 

estudiantes de primer grado obtuvo un nivel alto; por otro lado, un 13.3% de ellos, 

calificó en un nivel medio; mientras que, sólo un 3.4% obtuvo un nivel bajo en 

esta actividad, como se puede apreciar en la tabla 6 y figura 4:  

Tabla 6 
Análisis de la dimensión Adición de sílabas 

 Niveles N° % 

 Bajo 1 3.4% 

Adición de sílabas Medio 4        13.3 % 

 Alto 25  83.3% 

 Total 30       100 % 
Nota. Diseñado en IBM SPSS V.29 

 

Figura 4 
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Fuente de la tabla 6 

Con respecto a la dimensión adición de fonemas, los resultados que se 

obtuvieron fueron que un 73.3% de los estudiantes se encontraron en un nivel 

alto de esta actividad; mientras que un 20% se ubicó en un nivel medio y un 6.7% 

obtuvo un nivel bajo en esta dimensión, como se muestra en la tabla 7 y figura 

5: 

 

Tabla 7 

 
Análisis de la dimensión Adición de fonemas 

 Niveles N° % 

 Bajo 2   6.7% 

Adición de fonemas Medio 6        20 % 

 Alto 22   73.3% 

 Total 30       100 % 
Nota. Diseñado en IBM SPSS V.29 

 

Figura 4 
 

 
Fuente de la tabla 7 
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En cuanto a la dimensión omisión de sílabas, un 76.6% de los estudiantes de 

primer grado obtuvieron un nivel alto en esta actividad; en cambio, un 20% se 

ubicó en el nivel medio y sólo un 3.4% se encontró en el nivel bajo, tal como se 

muestra en la tabla 8 y figura 5:  

 

Tabla 8 
Análisis de la dimensión Omisión de sílabas 

 Niveles N° % 

 Bajo 1   3.4% 

Omisión de sílabas Medio  6        20 % 

 Alto  23   76.6% 

 Total 30       100 % 
Nota. Diseñado en IBM SPSS V.29 

 

 

Figura 5 

  

 
Fuente de la tabla 8 
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Con respecto a la dimensión omisión de fonemas, un 66.3% de los estudiantes 

de primer grado alcanzaron un nivel alto en esta actividad; a diferencia de los 

26.7% que lograron ubicarse en nivel medio; en tanto que, un 10% de ellos se 

ubicó en el nivel bajo, como se aprecia en la tabla 9 y figura 6 que se muestra a 

continuación:  

 

Tabla 9 
Análisis de la dimensión Omisión de fonemas 

 Niveles N° % 

 Bajo 3        10% 

Omisión de fonemas Medio 8        26.7 % 

 Alto 19        66.3% 

 Total 30      100 % 
Nota. Diseñado en IBM SPSS V.29 

 

Figura 6 

 

 
Fuente de la tabla 9 
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V. DISCUSIÓN 

 

Con respecto al objetivo planteado, que fue determinar los niveles de conciencia 

fonológica en estudiantes de primer grado de una institución educativa del distrito 

de Puente Piedra-2024, el presente estudio evidenció que un 80% de los 

estudiantes logró alcanzar un nivel alto de conciencia fonológica; mientras que, 

un 13.3% obtuvo un nivel medio, en tanto, sólo un 6.7% de ellos se ubicó en un 

nivel bajo en el logro de esta variable; estos resultados evidenciaron que los 

estudiantes han logrado desarrollar un nivel óptimo de conciencia fonológica al 

identificar, adicionar y omitir sílabas y fonemas dentro de una palabra; lo que 

permite que la mayoría de ellos hayan desarrollado su destreza para distinguir 

tanto unidades silábicas como fonéticas; lo que podría mejorar su proceso de 

lectoescritura.  

 

Estos resultados concuerdan con los hallazgos de Silva y Mamani (2022), cuyos 

estudiantes de primer grado evaluados lograron un nivel de desarrollo de 

conciencia fonológica alto, obteniendo un 87.2%, mientras que sólo un 12.8% 

obtuvo calificación regular y no registró ningún menor en nivel bajo; de lo que se 

desprende que los estudiantes lograron desarrollar competencias 

metalingüísticas; evidenciando capacidades para identificar, segmentar y 

combinar palabras, sílabas y fonemas en forma favorable. Estos resultados 

pueden coincidir con los nuestros, debido a que se utilizó el mismo instrumento 

de evaluación (PECO) y se aplicó a una muestra pequeña de 41 estudiantes con 

características similares a la muestra estudiada.  

 

Por otro lado, nuestros resultados difieren de los Guevara, et.al (2020); cuya 

investigación arrojó que ningún estudiante se encontró en nivel avanzado y que 

el 20 %, que representa a 5 estudiantes, se ubicaron en nivel intermedio; en 

tanto, un 68%, que equivale a 17 menores, se encontraron en nivel elemental; 

mientras que un 12%, que lo conforman 3 estudiantes, se ubicaron en nivel 

deficiente. Esto pudo acontecer, debido a que la población en la que fue aplicado 
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el instrumento se encuentra en rangos de edad de 5 años y que se aplicó en una 

institución educativa de provincia y la institución a la que pertenece nuestra 

población se encuentra en una zona urbana; cuyos estudiantes provienen 

mayormente de escuelas privadas.   

 

Así mismo, se contradicen con los resultados encontrados por Quispe R. (2020), 

quien trabajó con una muestra constituida por 20 escolares de las sesiones A y 

B; a los cuales se les aplicó la técnica de la observación y una lista de cotejo, 

dicho instrumento determinó que el 80% de los menores de primer grado tienen 

un bajo nivel de conciencia fonológica, el 15% se encuentra en el nivel intermedio 

y sólo el 5% se encuentra en un nivel óptimo de dicha variable. Estos resultados 

difieren de los nuestros porque en el presente estudio se trabajó con una muestra 

muy pequeña y las características de los menores, que responden a estudiantes 

de una región poco apoyada a nivel educativo. En tanto, al compararlo con el 

trabajo de González (2020), encontramos que difiere con el nuestro; puesto que 

se tuvo que aplicar un taller para que un poco más del 50% de estudiantes logren 

mejorar sus habilidades fonológicas; de lo cual, se entiende que al iniciar el taller 

debieron contar con un nivel medio o bajo de dicha variable.  

 

En cuanto, a los objetivos específicos de nuestra investigación se buscó 

establecer los niveles de conciencia fonológica en sus seis dimensiones; la 

primera de ellas, identificación de sílabas en los estudiantes de primer grado de 

una institución educativa del distrito de Puente Piedra, en las que se obtuvieron  

que un 83.3% de estudiantes alcanzaron un nivel alto, lo que significa que ellos 

pueden reconocer las unidades silábicas que componen una palabra; además, 

son capaces de separar y contar sílabas al inicio, intermedio o al final de la 

palabra; mientras que, un 16.7% obtuvieron un nivel medio y no se obtuvo ningún 

registro de estudiantes que se encuentren en un nivel bajo; convirtiéndose en 

una de las actividades más sencillas al ser desarrolladas por ellos.  

Comparando nuestros resultados encontramos similitud a los obtenidos por 

Quispe Y. (2021), cuyos estudiantes de primer grado evaluados con el Test de 

Habilidades Metalingüísticas (THM) alcanzaron un porcentaje de 47.6% y 42.9% 



34 
 

en el nivel sobresaliente y satisfactorio respectivamente y sólo un 9.5% de ellos 

se ubicaron en el nivel regular, no encontrándose a ninguno en el nivel deficiente 

de segmentación silábica; lo que nos permite que las palabras se descomponen 

en unidades más pequeñas. Esta concordancia podría deberse a la similitud de 

las características de los educandos que participaron en el estudio.  

En relación al segundo objetivo específico que establece la dimensión 

identificación de fonemas encontramos que un 86.7% de los educandos obtuvo 

un nivel alto en esta actividad, un 13.3% de ellos obtuvo un nivel intermedio; 

mientras que ningún estudiante se ubicó en el nivel bajo, lo que refiere que han 

desarrollado habilidades para reconocer sonidos individuales que conforman una 

palabra. Estos resultados contrastan con los hallados por Piñas et al. (2020), 

donde al analizar la conciencia fonémica obtuvo que el 39.11% y el 24.35% se 

ubicaron en nivel bajo y medio respectivamente; mientras que sólo un 21.40% 

se ubicó en un nivel alto y el 8.12% en el muy alto; lo que difiere de los nuestros 

hallazgos, a pesar de haber aplicado el mismo test, por las características, 

edades de la muestra poblacional y por el ambiente donde se desenvuelven; ya 

que es un estudio realizado al interior de nuestro país.  

 

En relación al tercer objetivo específico, que evaluó la adición silábica se 

estableció que un 83.3% de los estudiantes obtuvo un nivel alto en esta 

dimensión; lo que conlleva a pensar que los menores poseen habilidades para 

agregar o juntar pequeñas unidades silábicas para crear nuevas palabras 

siguiendo las instrucciones de la maestra. Al analizar los hallazgos de Villaverde 

(2022) encontramos similitud, puesto que, al evaluar la conciencia silábica, los 

menores alcanzaron un 78% y 67.5%, tanto en escuelas privadas y públicas; por 

tanto, son capaces de manipular fracciones silábicas de un vocablo para aislarlos 

o separarlos, teniendo una idea global de la palabra. Ramos y Cuadrado (2006). 

Estos resultados podrían concordar con nuestro estudio debido al ambiente 

urbano con mayores oportunidades para el desarrollo óptimo de sus habilidades 

fonológicas. 

Sin embargo, al comparar nuestros resultados con el estudio de Guevara (2020), 

encontramos que, en esta dimensión fonética, la mayor parte de los menores se 
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encuentran en un nivel deficiente, alcanzando un 80.3%; ya que no han logrado 

fortalecer la relación fonema – grafema. 

 

Con respecto al cuarto objetivo específico, se estableció que en la dimensión de 

adición de fonemas la mayoría de los menores lograron alcanzar un grado 

superior obteniendo un porcentaje de 73.3% en un nivel alto, no obstante, un 

porcentaje considerable de ellos, se ubicó en el nivel intermedio y bajo; lo que 

expresa que los educandos pudieron seguir las instrucciones de la profesora al 

desarrollar habilidades para aumentar fonemas dentro de una palabra y formar 

segmentos silábicos. Así mismo, al comparar nuestros hallazgos con los de Silva 

y Mamani (2022), encontramos una concordancia al evaluar esta actividad y 

relacionarla con la edad, donde se obtuvo que los educandos de 6 años han 

alcanzado frecuencias altas que llegaron al  61.1 %, que les permite  ubicarse 

en un nivel superior y en cuyo nivel regular sólo se ubicaron un 33.3%; donde 

cabe resaltar que los menores pueden aumentar fonemas en un vocablo e 

interiorizarlo como una unidad inferior a una sílaba, pero que cuenta con sonido 

propio.  

 

En contraste con estos resultados, Yalta (2022) al evaluar a 24 menores de 

ambos sexos, a los cuales les aplicó el test (PHMF) de habilidades 

metalingüísticas de tipo fonológico, en donde determinó que sólo un 25% de las 

mujeres y un 33 % de los varones obtuvieron un nivel alto en la síntesis fonémica. 

Por lo tanto, podemos dilucidar que los educandos del colegio donde se 

desarrolló su estudio presentan dificultades al agregar sonidos individuales para 

formar nuevas palabras, esto podría deberse a las metodologías utilizadas por 

los pedagogos de esa institución o a las características propias de la población, 

que, a pesar de ser del mismo país, pertenecen a diferentes regiones.   

 
En relación al cumplimiento del quinto objetivo específico, se estableció que la 

población estudiantil en su mayoría es capaz de eliminar una o varias unidades 

silábicas; tanto al inicio, intermedio y final, para formar otras palabras; lo que 

permitió establecer que, en la omisión de sílabas, los menores llegaron a 
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alcanzar un nivel alto, con un promedio de 76.6%; un nivel medio, con un 20%; 

y un bajo, sólo con un 3.4%. En comparación con los resultados del estudio de 

Silva y Mamani (2022) encontramos una concordancia; puesto que, los 

educandos de 6 años calificaron en su mayoría en un nivel óptimo, llegando a 

obtener un 77.8%; esto podría deberse a que aplicamos el mismo test de 

conocimiento fonológico a menores con características similares en edad y 

maduración.  

 

Por otro lado, diferimos con los hallazgos encontrados por Quispe, Y. (2021); en 

relación a los porcentajes obtenidos por los menores en la dimensión silábica, 

donde se evidenció que un 80% de ellos, se encuentra en un nivel bajo. Ello 

podría deberse a que presentan dificultades al sustraer pequeñas porciones de 

palabras (sílabas) para constituir una nueva o al uso inadecuado de estrategias 

que fortalezcan su conciencia silábica en los educandos.  

 

En referencia al sexto objetivo específico, se estableció que la dimensión omisión 

de fonemas fue la que obtuvo un menor porcentaje con respecto a las demás; 

esto debido a que sólo un 66.3% de los estudiantes de primer grado alcanzaron 

un nivel alto; por consiguiente, fue la actividad con mayor dificultad durante la 

evaluación; puesto que, albergaba los ítems considerados más complicados. Es 

por ello, que un grupo mayor de alumnos se ubicó en el nivel intermedio o bajo; 

esto podría ocurrir porque al eliminar una unidad sonora o fonema, sobre todo 

consonántico; del inicio, medio o final de un vocablo, ocasiona que la parte que 

quede de esa palabra no cuente con un significado coherente para su 

representación mental. En contraste con Huamanguillas (2019), se evidenció 

que, en la síntesis fonémica, un poco más del 50% de los educandos se 

encuentran en rangos bajos y que el 40% de niños se encuentra en el nivel 

medio, y tan solo 5% se ubican con similares porcentajes en los niveles altos; 

esto podría deberse a que esta habilidad es la menos trabajada, a las estrategias 

pedagógicas o a las características de la población.  
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En comparación con Silva y Mamani (2022), hallamos similitud en los resultados 

de omisión de fonemas; puesto que también decayeron los porcentajes de 

niveles altos de conciencia fonológica y tan sólo el 43 %de los menores lograron 

posicionarse en este nivel; mientras que aumentaron los porcentajes tanto en el 

nivel medio como bajo. Esto podría ocurrir porque los educandos presentan 

dificultades para aislar o eliminar fonemas de un vocablo.  

 

En relación a los hallazgos, se logró determinar que el nivel de conciencia 

fonológica de los estudiantes de primer grado es mayoritariamente alto; lo que 

demostró que los menores que fueron evaluados dominan habilidades 

fonológicas y reflexionan sobre actividades que involucren reconocer, separar, 

contar, agregar o eliminar unidades silábicas o sonoras para componer o 

disgregar palabras; es así, como los educandos evidenciaron que poseen un 

óptimo manejo fonológico para operar y asociar grafemas en relación con los 

fonemas.   

 

Además, en cuanto a la brecha de edades, podemos manifestar que los menores 

que obtuvieron mejores calificaciones se encuentran en rangos mayores a los 6 

años de edad, puesto que su nivel madurativo es mayor, como lo demuestra 

Silva y Mamani (2022), donde los educandos que obtuvieron los promedios más 

óptimos pertenecían al grupo de 7 años en comparación con los de 6 años; esto 

debido a que presentan habilidades que le permite asimilar y reflexionar sobre 

sus conocimientos fonológicos en su lengua materna.  

 

Así mismo, se pudo observar que los menores que obtuvieron los niveles más 

bajos de conciencia fonológica fueron los provenientes de escuelas alejadas o 

pertenecientes a las regiones del Perú, que cuenta con menos apoyo en el 

ámbito educativo; como es el caso de Quispe Y. (2021) en Junín, en cuyo estudio 

el 80% de los menores presentaban un nivel bajo de conciencia fonológica. A su 

vez, Guevara (2020) en Chiclayo, también obtuvo resultados desfavorables; ya 

que ningún estudiante se encontró en nivel avanzado y sólo el 20% de ellos 
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alcanzaron un nivel intermedio; mientras que la mayoría se ubicó sólo en el nivel 

elemental de habilidades fonológicas. Además, Yalta (2022), en su estudio 

desarrollado en Camporredondo, Amazonas, obtuvo que sólo el 54% lograron 

alcanzar un nivel óptimo de conciencia fonológica; el 29 % se ubicó en nivel 

intermedio y un 17%, alcanzó el nivel deficitario; resultados que demuestran que 

los estudiantes de zonas rurales presentan dificultades al reflexionar sobre los 

sonidos de su lengua.  
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VI. CONCLUSIONES 
 
 
PRIMERA: Se determinó que los niveles de conciencia fonológica en estudiantes 

de primer grado de una institución educativa del distrito de Puente Piedra, es 

mayoritariamente alto; y fue representado por un 80% de los educandos; lo que 

demostró que los menores que fueron evaluados dominan habilidades 

fonológicas y que reflexionan sobre actividades que involucran reconocer, 

separar, contar, agregar o eliminar unidades silábicas o sonoras para componer 

o disgregar palabras; es decir, poseen un óptimo manejo fonológico para operar 

y asociar grafemas en relación con los fonemas en su lengua materna; lo que 

podría mejorar el aprendizaje de la lectoescritura; sin embargo aún un 13.3% se 

encuentra en nivel medio y un 6.7% en bajo; los cuales necesitan reforzamiento 

oportuno. 

 

SEGUNDA: Se estableció en la identificación de sílabas, que los estudiantes de 

primer grado alcanzaron un nivel alto, representado por un 83.3%; lo que 

significa que ellos pueden reconocer las unidades silábicas que componen una 

palabra; además, son capaces de separar y contar sílabas al inicio, intermedio o 

al final de un vocablo; convirtiéndose en una de las actividades más sencillas al 

ser desarrolladas. 

 

TERCERA: Se estableció en la identificación de fonemas, que un 86.7% de los 

educandos de primer grado obtuvo un nivel alto en esta actividad, mientras que 

ningún estudiante se ubicó en el nivel bajo; lo que nos permitió conocer que han 

desarrollado habilidades para reconocer sonidos individuales que conforman una 

palabra. 

 
CUARTA:  Se estableció en la adición silábica, que un 83.3% de los estudiantes 

de primer grado obtuvo un nivel alto; lo que conlleva a pensar que los menores 

poseen habilidades para agregar o juntar pequeñas unidades silábicas para 

crear nuevas palabras; por tanto, son capaces de manipular fracciones silábicas 

de un vocablo para aislarlos o separarlos, teniendo una idea global de la palabra. 
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QUINTA: Se estableció en la adición de fonemas, que la mayoría de los menores 

lograron alcanzar un nivel óptimo representado por un 73.3%; lo que expresa 

que los educandos han desarrollado habilidades para aumentar fonemas dentro 

de una palabra, formar segmentos silábicos y aumentar fonemas en un vocablo 

interiorizándolo como una unidad inferior a una sílaba, pero que cuenta con 

sonido propio.  

 
SEXTA: Se estableció en la omisión de sílabas, que 76.6% de la población 

estudiantil de primer grado obtuvo un nivel óptimo; ya que en su mayoría son 

capaces de eliminar una o varias unidades silábicas; tanto al inicio, intermedio y 

final, para formar nuevas palabras. 

 

SÉPTIMA: Se estableció en la omisión de fonemas, que el 66.3% de los 

estudiantes de primer grado alcanzaron un nivel alto; pero fue la actividad con 

mayor dificultad durante la evaluación; puesto que, albergaba los ítems 

considerados más complicados. Esto podría ocurrir porque al eliminar una 

unidad sonora o fonema, sobre todo consonántico; del inicio, medio o final de un 

vocablo, ocasiona que la parte que quede de esa palabra no cuente con un 

significado coherente para su representación mental. 
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VII. RECOMENDACIONES

Considerando los resultados de nuestro estudio y las conclusiones a las que se 

arribaron, planteamos las siguientes recomendaciones para la Institución 

Educativa, docentes y estudiantes:  

PRIMERA: Planificar y aplicar programas psicopedagógicos donde se evalúen 

los niveles de conciencia fonológica, en todas sus dimensiones, para mejorar o 

superar las dificultades que presenten los educandos en esta habilidad antes de 

ingresar a primer grado. 

SEGUNDA: Capacitar a los docentes en el uso de estrategias didácticas y 

lúdicas que favorezcan el desarrollo de la conciencia fonológica en los 

estudiantes de primer grado.  

TERCERA: Se sugiere a los docentes de primer grado de la Institución 

Educativa, emplear durante sus sesiones de clases estrategias didácticas 

basadas en el desarrollo de habilidades fonológicas de identificación, adición y 

omisión de unidades silábicas y fonémicas, para fortalecer la relación grafema – 

fonema en sus educandos y así prevenir futuros retrasos lectores.
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ANEXO N° 1 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE CONCIENCIA FONOLÓGICA 
VARIABLE 

DE 
ESTUDIO 

DEFINICIÓN  
OPERACIONAL 

NIVELES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALA INSTRUMENTO 

 

C
on

ci
en

ci
a 

   
fo

no
ló

gi
ca

 
     

 
  

Consiste en evaluar 

la conciencia 

fonológica en 

escolares de primer 

grado a través del 

test PECO, al 

identificar, adicionar 

y omitir sílabas y 

fonemas para 

realizar un análisis 

de los niveles 

silábico y fonémico. 

 

CONCIENCIA 

SILÁBICA 

 

Identificación de sílabas Observar los dibujos 
para la identificación 
de sílabas 

Actividad N°1 
1-5 

 
 
 
 
 
 

1=Acierto 
0=Fallo u 
omisión 

 

Prueba de la 
Evaluación del 
Conocimiento 

Fonológico 
(PECO) 

 Adición de sílabas Observar y escuchar 
las sílabas que 
pertenecen a la ficha 
blanca y roja  

Actividad N°3 
11-15 

Omisión de sílabas Observar los dibujos 
para la omisión de 
sílabas 

Actividad N°5 
21-25 

CONCIENCIA 

FONÉMICA 

 

Identificación de fonemas Observar los dibujos 
para la identificación 
de fonemas 

Actividad N°2 
6-10 

 Adición de fonemas Observar y escuchar 
los fonemas que 
pertenecen a la ficha 
blanca y roja  

Actividad N°4 
16-20 

Omisión de fonemas Observar los dibujos 
para la omisión de 
fonemas 

Actividad N°6 
26-30 

  



ANEXO N°2:  MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO DE LA 

INVESTIGACIÓN 
PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLE NIVELES Y 

DIMENSIONES 
METODOLOGÍA POBLACIÓN Y 

MUESTRA 
Niveles de conciencia 

fonológica en los 
estudiantes de primer 

grado de una 
Institución Educativa 

de Puente Piedra, 
2024 

¿Cuáles son los niveles 
de conciencia fonológica 

que presentan los 
estudiantes de primer 

grado de una Institución 
Educativa del distrito de 

Puente Piedra 2024? 

Objetivo general: Determinar los 
niveles de conciencia fonológica 

en los estudiantes de primer 
grado de una institución educativa 

del distrito de Puente Piedra. 
 
 

 
 
 

Conciencia 
fonológica  

 
 

 
Conciencia silábica: 

 
 

Tipo de investigación: 
 

Básica - Descriptiva 
 
 
 

Población:  
 

105 estudiantes de una 
IE de Puente Piedra 

   
 

Objetivos específicos: 
 

 Identificación de sílabas Enfoque: 
 

Cuantitativo 
 

Muestra:  
 

30 estudiantes de 
primer grado 

  Establecer los niveles de 
identificación de sílabas en los 
estudiantes de primer grado de 

una institución educativa del 
distrito de Puente Piedra. 

  Adición de sílabas   
 

  Establecer los niveles de 
identificación de fonemas en los 
estudiantes de primer grado de 

una institución educativa del 
distrito de Puente Piedra. 

 Omisión de sílabas Diseño de investigación: 
 

No experimental 
 

transversal 

Técnica: 
 

La encuesta 

  Establecer los niveles de adición 
de sílabas en los estudiantes de 
primer grado de una institución 
educativa del distrito de Puente 

Piedra. 

  
Conciencia fonémica: 

 Instrumento:  
 

Prueba para la 
Evaluación del 
Conocimiento 

Fonológico  
(PECO) 

  Establecer los niveles de adición 
de fonemas en los estudiantes de 

primer grado de una institución 
educativa del distrito de Puente 

Piedra. 

 Identificación de 
fonemas 

  

  Establecer los niveles de omisión 
de sílabas en los estudiantes de 
primer grado de una institución 
educativa del distrito de Puente 

Piedra. 

  Adición de fonemas   

  Establecer los niveles de omisión 
de fonemas en los estudiantes de 

primer grado de una institución 
educativa del distrito de Puente 

Piedra. 

 Omisión de fonemas   



ANEXO N°3:   
CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO PECO ( PILOTO) 

 



 
 



 
 



 
 
 



 
 

 





 



ANEXO N°4:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 





 

 
 

 
 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
  





 

 
  



 

 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  





 

 
  



 

 
  





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



 

 
  



 

 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
  
  



ANEXO N°5:  

ASENTIMIENTO INFORMADO DEL APODERADO 



ANEXO N°6:  
RESULTADO DE REPORTE DE SIMILITUD DEL TURNITIN 




