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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar las diferencias que existen 

en las dificultades de la Conciencia Fonológica en estudiantes del ciclo III de una 

institución pública, Villa el Salvador. El tipo de investigación es de tipo básica con 

diseño no experimental de alcance descriptivo comparativo ya que la intención fue 

comparar los resultados de las dificultades de la Conciencia Fonológica en 

estudiantes de cada grupo. Asimismo, la muestra de este estudio estuvo compuesta 

por 60 estudiantes de primer y segundo grado de primaria (primer grado A y 

segundo grado B).  Se aplicó la “Prueba para la evaluación del Conocimiento 

Fonológico” (PECO) con una fiabilidad de KR 20 = 0,932. Entre los principales 

resultados se evidenció que el grupo uno del primer grado A presenta un rango de 

25,3%. Mientras que el grupo dos del segundo grado B muestra un rango de 

33,97%. En la prueba de hipótesis se muestra un valor de U de Mann de Whitney 

de 342,000 para ambos grupos y un valor Sig de 0,020 concluyendo que existen 

diferencias significativas en las dificultades de la conciencia fonológica en 

estudiantes del ciclo III de una institución pública, Villa el Salvador.  

Palabras clave: Dificultad, conciencia, fonológica, silábica, fonémica. 
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Abstract 

The objective of this research was to determine the differences that exist in the 

difficulties of Phonological Awareness in students of cycle III of a public institution, 

Villa el Salvador. The type of research is of a basic type with a non-experimental 

design with a comparative descriptive scope since the intention was to compare the 

results of the difficulties of Phonological Awareness in students of each group. 

Likewise, the sample of this study was made up of 60 first and second grade primary 

school students (first grade A and second grade B). The "Test for the evaluation of 

Phonological Knowledge" (PECO) was applied with a reliability of KR 20 = 0.932. 

Among the main results, it was evidenced that group one of the first grade A presents 

a range of 25.3%. While group two of the second grade B shows a range of 33.97%. 

The hypothesis test shows a Mann de Whitney U value of 342,000 for both groups 

and a Sig value of 0.020, concluding that there are significant differences in the 

difficulties of phonological awareness in students of cycle III of a public institution, 

Villa el Savior. 

Keywords: Difficulty, phonological awareness, syllabic, phonemic 
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I. INTRODUCCIÓN

Conciencia fonológica es una destreza que se adquiere para reflexionar sobre la 

lengua, analizando sus componentes y estructuras, es uno de los mejores 

predictores del aprendizaje lector. Consiste en analizar mentalmente los 

segmentos del habla. Se menciona como la destreza para reconocer, separar o 

juntar de manera premeditada, las unidades de las palabras, es decir, las 

sílabas, las unidades intrasilábicas y los fonemas. Jiménez (2009) es la 

capacidad de reconocer y usar sonidos en el lenguaje hablado. La escuela 

debería asumir, la enseña del conocimiento fonológico, siendo relevante en el 

comienzo del aprendizaje lector. 

      Los estudios realizados en España, respecto a prácticas en conciencia 

fonológica, se midió a 299 escolares a través de la prueba de evaluación de  la 

Conocimiento Fonológico, en edades de 5,6 y 7 años (el 52,6 %, varones, y el 

47,4 %, mujeres) de escuelas públicas. Estuvieron divididos en grupos de tres 

según el grado lector adquirido. Se observaron en la conciencia fonológica 

significativas diferencias respecto al grado del proceso lector entre cada grupo, 

teniendo en cuenta el conocimiento fonológico, silábico y fonémico. Se halló el 

18 % (53 escolares) con impedimentos, en varones 55 % y en mujeres 45 %. 

Las conclusiones son notables, señalan la importancia de realizar una 

participación en los inconvenientes con la lectura en relación al conocimiento 

fonológico. El proceso de desarrollo hallado permite implantar tareas para 

preparar al estudiante con problemas de aprendizaje lector. Aguilar Villagrán, M., 

Marchena Consejero, E., Navarro Guzmán, J. I., Menacho Jiménez, I. y Alcalde 

Cuevas, C. (2011). Grados de inconvenientes en el conocimiento fonológico y 

aprendizaje lector. Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología. 

En el Perú en el concurso de Buenas prácticas docentes. Ministerio de 

educación 2014. La docente de inicial Katherine Carbajal Cornejo, obtuvo el 
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segundo puesto desarrollando un proyecto de estrategias, métodos para 

estimular las dimensiones de la conciencia fonológica. El trabajo estuvo 

orientado a 22 estudiantes de 5 años de edad. Desarrollaron capacidades de 

expresión oral fluida, escucha activa, discriminación de diversos sonidos, 

pronunciando correcta y claramente las palabras. Aplicar la conciencia 

fonológica y sus niveles permite incentivar la lectoescritura en los estudiantes. 

El articulo manifiesta que los niveles del conocimiento fonológico, deberían 

incluirse en el currículo de educación inicial y en los primeros grados. 

      En una escuela pública del distrito de Villa el Salvador, ubicada en las brisas 

de Pachacamac, se ha evidenciado en los escolares del primer y segundo grado 

del nivel primario, que tienen dificultades en la apropiación del conocimiento 

fonológico, para ser precisos en el reconocimiento de los sonidos de los 

grafemas, muestran dificultades en actividades de omitir, identificar y agregar 

letras, por ende problemas en la lectura, más aún en esta modalidad virtual. 

Todo esto se observó a través de los productos de los estudiantes, reuniones 

con los padres, evaluaciones diagnósticas y reuniones colegiadas. Las 

evidencias recogidas son en referencia al documento Nº 273, normas para 

prestar servicios en las instituciones y planes educativos públicos y privados de 

la EBR en el marco de la emergencia COVID -19 

      Enmarcando el problema nos proponemos las interrogantes de estudio. 

Interrogante general: ¿Cuáles son las diferencias que existe en las dificultades 

de la conciencia fonológica en estudiantes del ciclo III de una institución pública, 

Villa el Salvador? Como preguntas específicas tenemos: ¿Cuáles son las 

diferencias que existen en las dificultades del conocimiento silábico en 

estudiantes del ciclo III de una institución pública, Villa el salvador? ¿Cuáles son 

las diferencias que existen en las dificultades del conocimiento fonémico en 

estudiantes del ciclo III de una institución pública, Villa el Salvador? 

      Esta investigación se justifica en tres aspectos: teórico, práctico y 

metodológico. Tiene su base teórica en Jiménez y Ortiz, (1995); Ramos y 

cuadrado, (2006) la cual aborda el conocimiento fonológico, sus niveles y tareas 
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en relación a las silabas y fonemas. En lo práctico se basa en las evidencias 

recabadas, por el cual los docentes podrán desarrollar actividades para aplicar 

estrategias en las dificultades de la conciencia fonológica en los estudiantes del 

ciclo III de primaria. De igual modo, en el aspecto metodológico los resultados 

de la propuesta a investigar será de suma importancia, ya que ayudará a 

comprender y proponer respuestas tentativas al docente, especialista o 

terapeuta en relación a las dificultades en el conocimiento fonológico en el nivel 

de conocimiento de silabas y de fonemas con actividades de identificar, 

adicionar, y omitir en estudiantes del ciclo III de primaria. 

       Se planteó el objetivo general: Determinar las diferencias que existe en las 

dificultades de la conciencia fonológica en estudiantes del ciclo III de una 

institución pública, Villa el Salvador. Objetivos específicos: Determinar las 

diferencias que existe en las dificultades del conocimiento silábico en 

estudiantes del ciclo III de una institución pública, Villa el Salvador. Determinar 

las diferencias que existe en las dificultades del conocimiento fonémico en 

estudiantes del ciclo III de una institución pública, Villa el Salvador. 

      Como hipótesis general se planteó: Existen diferencias significativas en las 

dificultades de la conciencia fonológica en estudiantes del ciclo III de una 

institución pública, Villa el Salvador. Como hipótesis específicas se planteó: 

Existen diferencias significativas en las dificultades del conocimiento silábico en 

estudiantes del ciclo III de una institución pública, Villa el Salvador. Existen 

diferencias significativas en las dificultades del conocimiento fonémico en 

estudiantes del ciclo III de una institución pública, Villa el Salvador.    
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II. MARCO TEÓRICO

Para este estudio se da a conocer los siguientes antecedentes, referente a las 

investigaciones nacionales tenemos el proyecto de estudio de Charca (2021) en 

su tesis de maestría sobre el conocimiento fonológico en alumnos del primer 

grado de primaria de una escuela pública N° 22023, Huaytará,  Este estudio 

toma como referencia a Ramos y cuadrado, (2006) en su aporte sobre el 

conocimiento fonológico como una destreza de reconocer y emplear en el 

lenguaje hablado, nos dice que es un requisito esencial en la enseñanza de la 

lectura. El tipo de estudio es básica, de diseño no experimental, el enfoque es 

cuantitativo y su nivel es descriptivo. La población fue conformada por 83 

alumnos del primer grado. Se utilizó el Test para la conciencia fonologica PECO, 

elaborado por Cuadrado y Ramos (2006). Respecto a sus resultados muestra 

que el grupo del primer grado se encuentra en un 73,5% en el nivel medio 

respecto a la conciencia fonológica. En la prueba de hipótesis se encontró un 

nivel de significancia de  p-valor= 0,000), nos da a entender que a mejor 

conocimiento fonológico, mayor incremento en las habilidades 

psicolingüísticas.Las conclusiones obtenidas en la investigación abordan 

aportes significativos de la conciencia fonología, dichos insumos serán 

relevantes para mi investigación.  

      Según Montes (2020) en su estudio conocimiento fonológico en educandos 

del primer grado de una escuela pública del Callao. La teoría se basa en 

Gutiérrez y Diez (2018) la cual mencionan que la conciencia fonémica es la 

destreza de reconocer, dividir y emplear las unidades más pequeñas del 

lenguaje que permite estudiar componentes mínimos de la comunicación, son 

partículas sonoras que no tiene significado llamadas fonemas, por lo cual el 

estudiante debe ser estimulado desde pequeños para un aprendizaje eficaz y 

pertinente. El enfoque del estudio es cuantitativo, el estudio es tipo básica, como 

instrumento se utilizó el TEST de capacidades metalingüística. La muestra es de 
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91 estudiantes de primer grado. Los resultados mostraron que la conciencia 

silábica con p = 0,000 y en la conciencia fonémica con p = 0,000 tienen aportes 

significativos. Se concluye que existen diferencias significativas entre los grupos. 

En la investigación se justifica la importancia del conocimiento de silabas y 

conocimiento de fonémas en alumnos de primer grado de primaria. 

      Arriarán, et al, (2018) presentaron una investigación referente a comparar el 

conocimiento fonológico en colegios públicos de Lima con estudiantes en 

edades de 5 años, sobre la base de sexo y zona. Esta investigación se basa en 

el sustento teórico de Tunmer y Herriman (1984) el Conocimiento Fonológico, 

toma en consideración la capacidad del educando en manipular y reflexionar los 

aspectos del lenguaje hablado. La investigación es de tipo básico, el diseño es 

no experimental. Su población fue 13,295 escolares, 400 fue la muestra. El 

instrumento utilizado fue “Batería de Iniciación a la Lectura” “BIL 3-6”. Para la 

investigación se empleó el SPSS 21. En sus resultados se encontró en su prueba 

de hipótesis que existen diferencias significativas (p = 0,00) respecto a contar 

palabras y sílabas, aislar sílabas y fonemas, omitir sílabas, de la conciencia 

fonológica; estas constituyen serias dificultades para los educandos de Lima en 

los colegios públicos de acuerdo a la zona y el sexo. 

      Suaña (2018) en su tesis sobre el conocimiento fonológico en el 

entendimiento en la lectura de los niños y niñas del colegio Inicial No. 320, Santa 

Catalina de la Ciudad de Juliaca, La teoría se basa en Defior y Serrano (2011) 

referido por Rincón, Pérez, (2009) mencionan que los educandos de 4 años 

logran emplear las segmentaciones silábicas, pero en el comienzo de las edades 

de 6 a 7 años se les dificulta entender a las unidades más pequeñas, que son 

los fonemas. Gutiérrez y Díez (2011) señalan que a los 4 años los educandos 

son capaces para el dominio de las unidades silábicas y es a los 5 años cuando 

los educandos están más aptos para el uso y manejo del conocimiento fonémico. 

La población fue de 50 estudiantes varones y mujeres de las edades de 5 años, 

el diseño es no experimental, tipo descriptivo y nivel básico. Respecto al 

instrumento se empleó la ficha Psicométrica y el Test de Habilidades 
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Metalingüísticas. En su resultado es significativo en el nivel 0,000 nos dio a 

conocer que existe diferencias significativas en la conciencia fonológica en la 

enseñanza de la lectura de los estudiantes de educación inicial, respecto al nivel 

de desarrollo silábico, un 46 % es bajo en los educandos, indica que cuanto 

mejor se ejecuta el conocimiento fonológico podrán los educandos elevar su 

grado de entendimiento en la lectura. 

 Cayetano (2018) en su trabajo de investigación sobre el conocimiento 

fonológico, en educandos de 5 años, del distrito de Carabayllo. El estudio tiene 

como base teórica en Ramos y Cuadrado (2006) en la que menciona que el 

conocimiento fonológico es la destreza que les otorga a los educandos manipular 

las sílabas y fonemas, a medida que los educandos progresan en lo cognitivo, 

son aptos para reflexionar respecto a los segmentos del lenguaje oral. La 

muestra de estudio es de 46 educandos con edades de 5 años. Se utilizó la 

prueba para el conocimiento fonológico (PECO). El estudio es tipo básica, el 

diseño de investigación es tipo no experimental. Los datos recolectados de la 

prueba se procesaron a través un software estadístico SPSS versión 22. En 

cuanto a los resultados de la prueba de hipótesis, se observa un valor de p = 

0,000 a un nivel de significancia menor a p < 0.05  lo cual señala que es positiva 

y muy alta. Se ha encontrado que a medida que los educandos desarrollen el 

nivel silábico, los educandos presentaran un mejor crecimiento en su lenguaje 

oral.  

      En el ámbito internacional tenemos a Justi et al, (2021), presentaron un 

estudio respecto a las dimensiones del conocimiento fonológico en estudiantes 

brasileños de idioma portugués. Esta investigación se apoya en la teoría 

psicolingüística del “Tamaño de grano” Ziegler y Goswami, (2005) que permite 

evaluar la enseñanza de las lectura sobre las dimensiones en la conciencia 

fonológica. Lo importante de este estudio es conocer el proceso de la conciencia 

fonológica. Esta investigación es no experimental. Conto con una población de 

212 educandos del jardín de infancia y el primer grado. Se aplicó el instrumento, 

el Roteiro de Avaliação de Consciência Fonológica (RACF) consta de tres 
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tareas, cada uno con cinco elementos, la cual evalúa las dificultades en descubrir 

un fonema al inicio, en la mitad y al final de las palabras. Respecto a los 

resultados del estudio manifiestan que el grupo uno obtuvo 25,15 en las 

dimensiones de la conciencia fonológica comprenden de dos niveles: conciencia 

fonémica y suprafonémica y el grupo dos obtuvo 38,26 en dicha dimensión. En 

cuanto a los resultados de la hipótesis, se observa un valor de p = 0,020 a un 

nivel de significancia menor a p < .05. Lo que evidencia que existe diferencia 

significativa en el conocimiento fonémico. El estudio sugiere que el conocimiento 

fonológico se puede asumir en portugués brasileño. Respecto a lo práctico para 

la construcción de pruebas y la evaluación psicológica, se pide que las pruebas 

empleen diferentes ejemplos de, sílabas, rimas, fonemas. Los resultados del 

estudio manifiestan que el grupo uno obtuvo 25,9% en las dimensiones de la 

conciencia fonológica comprenden de dos niveles: conciencia fonémica y 

suprafonémica y el grupo dos obtuvo 38,26 en dicha dimensión. En cuanto a los 

resultados de la hipótesis, se observa un valor de p = 0,020 a un nivel de 

significancia menor a p < .05. Lo que evidencia que existe diferencia significativa 

en el conocimiento fonémico. El estudio sugiere que el conocimiento fonológico 

se puede asumir en portugués brasileño 

 Gutierrez, et al. (2020), en su investigación sobre el entendimiento fonológico 

en la enseñanza en la lectura. El estudio tiene como fundamento las teorías de 

Calderón, Carrillo & Rodríguez,(2006); Defior & Serrano, (2011); Vicente-Yagüe, 

2016; Rendón, García & Navarro, (2019), estos estudios son sobre educandos 

que ya se habían iniciado en la lectura, sin embargo, son escasos los trabajos 

orientados en el conocimiento fonológico en el proceso de alfabetización en el 

que los educandos comienzan este aprendizaje.El propósito de estudio es 

conocer los niveles que participan en el proceso del conocimiento fonológico 

cuando el estudiante comienza las tareas de codificar e identificar qué 

habilidades son las pertinentes para el conocimiento fonológico.Su diseño es 

descriptivo, observa que elementos del conocimiento fonológico intervienen con 

frecuencia al comienzo del aprendizaje de la lectura. En el estudio participaron 

345 educandos de diferentes escuelas públicas y con edades entre los 3 y los 4 
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años. Los resultados mencionan que el grupo uno tiene 48,3%  niños y el 51,7% 

niñas y para el grupo dos 49,5% niños y el 50,5% niñas .En la prueba de 

hipótesis se encontró un nivel de significancia de 0.914, no existen diferencias 

significativas en la dificultad de la conciencia fonémica. Concluyen que las tareas 

propuestas como identificar, omitir y adicionar presentan mayor complejidad que 

las actividades con palabras y sílabas. Por otro que los fonemas se encuentran 

dentro del nivel de dificultad alta. El desarrollo del conocimiento fonológico 

favorece al inicio del aprendizaje de la lectura y que se debe considerar el tipo 

de habilidades fonológicas, ya que no todas presentan el mismo grado de 

complejidad en el periodo inicial.  

     Muñoz, et al (2020) en su estudio sobre conocimiento fonológico en el nivel 

de habilidades con dificultades intelectuales en los estudiantes, Esta 

investigación se basa en Aravena, (2014), sobre el conocimiento fonológico y el 

nivel de habilidades ejecutadas en las niñas y niños de los primeros grados de 

educación, la cual hace una reflexión sobre los inconvenientes en la enseñanza 

de la lectura como proceso facilitador de todos los aprendizajes. La prueba que 

se empleó para medir el conocimiento fonológico fue “PECFO”. Su muestra fue 

de 37 educandos con dificultades de aprendizaje, entre primer grado y tercer 

grado de primaria. El diseño de estudio es no experimental, de tipo descriptivo 

exploratorio. Los resultados manifiestan una atención deficiente en la ejecución 

del conocimiento fonológico más en varones que en mujeres, entre sus hallazgos 

destaca que el nivel logrado por los alumnos varones indica que a los 6 años 

tienen un 50 % de atención escaza. Respecto del grupo de mujeres, un 44.4 % 

de las niñas presentan un proceso usual a los 7 años; sin embargo, el 100 % se 

encuentra en riesgo a los 6 años, mientras que a los 7 años un 44 % estaría en 

déficit y un 11.1 %, con un Sig de 0,111 en riesgo. Ambos grupos no alcanzaron 

el desarrollo apropiado en más de una tarea. Podemos señalar que el grado del 

conocimiento fonológico alcanzado accede al significado de los textos escritos y 

transformarse en lectores competentes, entendemos que las destrezas del 

conocimiento fonológico son primordial, entre otras, de las competencias 

nombrada alfabetización emergente (Santos & Barrera, 2017). 
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      Sánchez y Fidalgo (2020), presento un estudio orientado en el conocimiento 

fonológico en educandos del nivel Inicial con las edades de 3, 4 y 5 años, la 

finalidad es conocer si las prácticas del docente se ajustan a la enseñanza sobre 

el conocimiento fonológico. Esta investigación tiene considerables revisiones 

como la de Defior y Serrano (2011), Jiménez y O`Shanahan (2008) y Rabazo y 

Moreno (2004). Lo trascendente de la conciencia fonológica en la enseñanza de 

la lectura y sus dificultades. En el conocimiento fonológico se considera distintas 

dimensiones en función de segmentar, manipula la rima, la sílaba o los fonemas. 

Este estudio es de tipo básica. La población es de 113 estudiantes de ciclo II del 

nivel inicial de 40 escuelas de la Provincia de León (España). Del total de  

educandos de 3 años (24.8%), 42 con educandos de 4 años (37.2%), 41 con 

educandos de 5 años (36.3%) y en dos casos se desconoce esta información 

(1.8%). El instrumento que utilizaron los asistentes para cada nivel del 

conocimiento fonológico (rima, sílaba y fonema) fue una ficha de registro 

independiente. En los resultados sobre el conocimiento fonológico en los 

estudiantes se observa educandos de 3 años (24.8%) un nivel bajo, de 4 años 

(37.2%) y de 5 años (36.3%).En cuanto a la prueba de hipótesis se encontró un 

nivel de significancia de un valor Sig. 0,024. El estudio demuestra que hay 

diferencias significativas en función a la edad del alumno en el desarrollo de la 

conciencia silábica y la de agrupación en el trabajo de los fonemas. 

     Knoop-van Campen (2018) expuso una investigación respecto al 

conocimiento fonológico en educandos con dislexia. Este estudio alude que las 

carencias en el conocimiento fonológico de los educandos con dislexia vistos al 

comienzo de la educación formal a menudo ya no se encuentran al final de la 

escuela primaria, excepto cuando la tarea aumenta las demandas (de Jong y 

van der Leij, 2003). Esta aparente diferencia en las alteraciones del conocimiento 

fonológico puede deberse en parte a la mayor demanda de memoria de trabajo 

en tareas de conciencia fonológica más complejas (Berninger, 2008). Los 

educandos con dislexia presentan déficits en el conocimiento fonológico, 

palabras y memoria de trabajo, Gathercole y Baddeley, (2014), el conocimiento 

fonológico en estudiantes con dislexia, puede ser importante la memoria de 
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trabajo para una eficiencia de la lectura. La población de estudio fue de 663 

educandos de quinto año, incluidos educandos con dislexia, en clase fueron 

evaluados con conciencia fonológica y eficiencia en la lectura de palabras, 613 

estudiantes con desarrollo típico (279 niños) de 9; 6 años (DE = 7,68 meses) y 

50 niños con dislexia (35 niños) de 9; 10 años ,159 (DE = 7,41 meses). Los 

resultados manifiestan en cuanto a la hipótesis general la significancia de déficits 

en el conocimiento fonológico, palabras y memoria de trabajo. Los educandos 

con dislexia tenían en promedio 5 meses más que los niños en desarrollo regular 

(661) = 3.93 p <.001, d = .59 y en la prueba de hipótesis se obtuvo un nivel de 

significancia de 0.000, determinando la diferencias de ambos grupos. Lo que 

permite señalar que esto demuestra que los estudiantes con dislexia pueden 

desarrollar actividades de conocimiento fonológico respecto a lo cognitivo con 

fines de diagnóstico. 

 

      Después de describir los antecedentes de investigación defino las teorías de 

la variable de estudio. Delfior & Serrano (2011), manifiesta que el conocimiento 

fonológico es parte de las destrezas metacognitivas, como la metamemoria, 

metaatención. Los planes de intervención que consideran actividades de mejora 

en el conocimiento fonológico para el desarrollo del código alfabético, es efectivo 

en el progreso de identificar las palabras. Se verifico que hay incremento en las 

dimensiones de la conciencia fonológica en los educandos con desarrollo 

normal, se progresa en la lectura y la escritura. Las destrezas de la conciencia 

fonológica son: identificar, combinar o segmentar las sílabas, las unidades 

intrasilábicas y los fonemas. Hay otras destrezas fonológicas sobreentendidas, 

que exponen que el conocimiento fonológico es un beneficio en la apropiación 

de la lectura. 

      Para Bravo (2006) intervenir en el conocimiento fonológico facilita 

actividades que le permite al educando enlazar con elementos el idioma oral y 

el idioma escrito para construir el lenguaje alfabético, debe trabajar actividades 

fonológicas, como: separar fonemas, sílabas y palabras. Las tareas, para Bravo 
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(2006) es acompañar al estudiante a trabajar y entender los niveles fonológicos 

de las palabras, fonemas y sílabas, con tareas que incluyan el segmentar, 

integrar y asociar entre la sucesión de fonemas. 

      Clemente y Domínguez (1999) señalan que la conciencia fonológica es 

heterogéneo, es decir existen formas diversas de conocimientos fonológicos 

como: las rimas, silabas, intrasílabas y fonemas, y por ello todos los niveles de 

la conciencia fonológica deben ser trabajados y estimulados en los alumnos.       

      En el aspecto del conocimiento fonológico y sus dimensiones, según 

Jiménez y Ortiz (1999) en sus investigaciones realizadas señalan que 

compararon los niveles, llamados también dimensiones del conocimiento 

fonológico y observan de manera evolutiva al conocimiento silábico, que es el 

que precede al conocimiento de los fonemas; refieren que la sílaba es la unidad 

básica de articulación, es el más evidente y fácil de revelar en el habla. Con los 

fonemas no sucede lo mismo, para los educandos los fonemas son más difíciles 

de descubrirlas, son más complejas en las palabras. 

      En primera dimensión tenemos el nivel de conocimiento silábico según 

Cuadrado y Ramos (2006) el conocimiento silábico es la capacidad que tiene el 

sujeto para llevar a cabo los segmentos silábicos de la palabra, y lo puede 

alcanzar antes de aprender a leer; la sílaba como unidad básica de articulación 

tiene mayor capacidad de ser percibida auditivamente. Este tipo de conciencia 

silábica favorece la apropiación en el logro de la lectura. 

 En segunda dimensión tenemos el nivel de conocimiento de fonemas o 

fonémico, Jiménez y Ortiz (1999) señalan que la conciencia fonémica es la 

destreza que involucra al lenguaje oral y están formados por sonidos discretos 

llamados fonemas. Es la habilidad en prestar interés a los sonidos de las 

palabras.  

      Para concluir, Cuadrado y Ramos (2006) establecen que el conocimiento 

fonológico es la destreza que posee el estudiante en manipular y tener 

conocimiento del lenguaje oral en relación a las sílabas y los fonemas, al cual 
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designan conocimiento silábico y conocimiento fonémico. Para los propósitos de 

este estudio se tuvo en cuenta la definición de los autores antes mencionados. 
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III.METODOLOGÍA

3.1 Tipo y diseño de investigación 

El enfoque es cuantitativo, emplea el recojo de información y el estudio de datos 

responde preguntas de estudio y demostrar hipótesis formuladas, confía en la 

medición de variables e instrumentos de estudio, con el uso de la estadística 

descriptiva e inferencial, en el procedimiento estadístico y la demostración de 

hipótesis; la pregunta de hipótesis estadísticas, el diseño establecido de los tipos de 

investigación; el muestro, etc. Ñaupas et. al , (2018) y  de tipo básica,nombrada 

como estudio fundamental, exacta o estudio puro, se ocupa del objeto de 

investigación, no considera una aplicación inmediata, tiene en cuenta que a partir 

de sus resultados y aciertos pueden aparecer productos nuevos y progresos 

científicos (Cívicos y Hernández, 2007; Padrón, 2006). El diseño propuesto es no 

experimental, investigaciones que se desarrollan sin la manipulación premeditado 

de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural 

para después analizarlos, no hay manipulación de variables, comprometidas en su 

dominio normal (Hernandez , 2008). Se emplea la investigación descriptiva-

comparativa para implantar diferencias o similitudes entre ambos organismos o 

posturas, ya que existe agrupación de las variables estudiadas. Ñaupas et. al (2018) 

3.2 variables y operacionalización 

Variable 1: Conocimiento fonológico. 

Definición conceptual 

Bravo (2006), el conocimiento fonológico es la adquisición del entendimiento del 

lenguaje oral y el manejo de distintos procedimientos que alcanza el educando al 

desarrollar en el lenguaje oral. 

Ramos y Cuadrado, (2006) el conocimiento fonológico, desarrolla en el educando 

destrezas para el conocimiento y manejo de los principios más sencillos del lenguaje 

oral, como los fonemas y silabas, al cual nombran conocimiento silábico y 
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conocimiento fonémico. Ramos y Cuadrado (2006) produjeron la “Prueba de 

Evaluación del Conocimiento Fonológico” (PECO) que mide las tareas propuestas 

en la conciencia fonológica de las silabas y fonemas. 

      Conocimiento silábico es cuando dicho entendimiento  se relaciona al grado de 

las silabas. Ramos y Cuadrado, (2006), 

      Conocimiento Fonémico es el entendimiento relacionado únicamente con los 

fonemas, sonidos. Ramos y Cuadrado, (2006), 

       

Definición Operacional 

Para determinar la variable Conciencia fonológica se empleó la “Prueba para la 

evaluación del Conocimiento Fonológico” (PECO), Ramos y Cuadrado, (2006). La 

prueba estima dos dimensiones, silábico y fonémico, considera para las 

dimensiones tres diferentes tareas: identificación, adición y omisión. Asimismo, 

considera la ubicación en la que se encuentra la sílaba o el fonema en las tareas 

propuestas al inicio, en medio o al final de la palabra; cabe recalcar que la prueba  

no mide las tareas de identificación ni omisión de fonemas en posición final. La 

prueba incorpora actividades con silabas y fonemas para identificar, omitir y 

adicionar, la prueba tiene 30 ítems, para las sílabas 15 y para los fonemas 15. El 

puntaje máximo que se puede alcanzarse es 30 puntos; por acierto 1 punto y por 

equivocación 0. Para identificar las sílabas, se muestra la imagen de un lobo, al lado 

de otras 5 imágenes y pedimos que observe las imágenes, mencione el nombre de 

cada uno y que indique la imagen donde escuche /lo/. Para la actividad de omitir 

fonemas, presentamos la imagen de la foca y pedimos al estudiante que observe la 

imagen y que mencione ¿Qué es? ¿Qué ves en la de la imagen?, antes quítale el 

sonido /f/. 
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3.3 Población, muestra y muestreo 

Población 

Arias (2006) define a la población como un grupo limitado o ilimitado de elementos 

con peculiaridades usuales, que serán amplias para las conclusiones de la 

investigación. Nuestra población es de 120 educandos del Ciclo III de una institución 

educativa de Villa El Salvador. 

Tabla 1:  

Distribución de la población de la investigación. 

Nª Institución Nª de estudiantes 

1 Grupo 1 primer grado A y B 60 

2 Grupo 2 segundo grado A y B 60 

TOTAL 120 

Nota: Nómina de estudiantes de la institución educativa 

Criterios de selección 

Criterios de Inclusión. 

Aquellos estudiantes que se encuentran dentro de la edad de estudio y participan 

con regularidad a las clases. 

Criterios de Exclusión 

Aquellos estudiantes que se encuentran dentro de la edad de estudio, sin embargo 

son estudiantes no contactados en las clases. 

Muestra 

El estudio cuenta con una muestra de 60 educandos del Ciclo III EBR de una 

escuela pública de Villa el Salvador. Según Ñaupas et al (2018). La muestra se 

determina como una porción de la población que tiene las características necesarias 

para la investigación.  La muestra es una ración del todo, no es el todo.  
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Tabla 2:  

Distribución de la muestra de investigación 

Nª CICLO III Nª de estudiantes 

1 Grupo 1 primer grado A 30 

2 Grupo 2 segundo grado B 30 

TOTAL 60 

Nota: Nómina de estudiantes de la institución educativa 

Muestreo 

Este estudio ha empleado el muestreo no probabilístico de tipo conveniencia. Se 

define muestreo como el procedimiento que facilita seleccionar las unidades de 

estudio que conforman la muestra, con el propósito de reunir los datos solicitados 

por el estudio que se llevara a cabo.(Ñaupas et. al, 2018). Cabe recalcar que el 

contexto actual no es fácil el acceso para el recojo de dichas unidades de 

investigación. 

Unidad de Análisis. 

Se entenderá por unidad de análisis a los individuos que van a ser cuantificados, 

Hernández (2003) la unidad de estudio de la investigación es un estudiante del ciclo 

III de una escuela pública en Villa el Salvador. 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica 

Definimos técnica, al modo peculiar para conseguir información, apuntes o datos 

(Arias, 2006). Como técnica empleada es la observación, se consigue la información 

mediante la percepción y la recolección de los resultados en la prueba de cognición 

a través de la encuesta. 
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Instrumentos 

El instrumento empleado para este estudio será la prueba de conocimiento 

fonológico PECO. Se define cuestionario al elemento que comprende un grupo o 

conjunto de interrogantes precisos y claros, permitiendo en los encuestados un 

mejor entendimiento. Cualquier recurso, dispositivo o formato viene hacer un 

instrumento empleado para recolectar datos, anotar o acumular información. (Arias, 

2006) 

Tabla 03: 

Ficha técnica de la variable 1 Con Fonológica. 

Nombre de la prueba:  PECO “Prueba de Evaluación del Conocimiento 

Fonológico” 

Autor                         : José Luis Ramos Sánchez – Isabel cuadrado Gordillo.  

Procedencia              :  España 

Periodo de publicación   :  2006 

Administración          :  Individual  

Ámbito de aplicación: Educandos del último nivel inicial y de cualquier grado de 

primaria con problemas en la adquisición inicial de la lectura y escritura. 

Tiempo de duración:    20 minutos.  

Significación: Mide el nivel de conocimiento fonológico silábico y fonémico, es 

decir tomar conciencia y manipular oralmente la estructura silábica y fonémca de 

las palabras. 

Medios y Materiales: Manual, dibujos para la actividad 1, 2, 5 y 6 fichas de 

colores y puntuación. 

Calificación: Puntuaciones deciles e interpretaciones cualitativas para el 

conocimiento silábico, fonémico, tareas de identificación, adición y omisión y 

total de la prueba. 

  

Nota: Procedencia, Instituto de Orientación Psicológica EOS. Madrid-España. 
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Validez 

Respecto al instrumento empleado en esta investigación fue validado en su 

respectivo contexto, sometido a la validez con sensatez de los expertos. El 

instrumento PECO (Prueba de Evaluación del Conocimiento Fonológico) ha sido 

validado por diversos estudios como: Charca (2021) en su estudio sobre 

conocimiento fonológico en las destrezas psicolingüísticas de los alumnos en una 

escuela pública N° 22023, Huaytará. En otro estudio fue validado por Rondan (2010) 

sobre conocimiento fonológico en el entendimiento de la lectura con estudiantes de 

primaria del primer grado, escuela pública de Ventanilla, Callao. De igual manera 

tenemos a Aguilar et al (2011) en su investigación sobre los niveles de complejidad 

del conocimiento fonológico en el conocimiento de silabas y fonemas con tareas de 

identificar, adicionar, omitir y aprendizaje lector.  

Confiabilidad 

Para identificar la confiabilidad del instrumento en el contexto de nuestro estudio, 

se procedió a aplicar una prueba piloto con 20 estudiantes de la población de 

estudio. Se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 4 

Resultado de la prueba de confiabilidad de la conciencia fonológica 

Variable Casos Elementos KR 20 

Conciencia 

fonológica 

20 30 0,982 

Luego de aplicar el estadístico de Kuder de Richardson (KR 20), la tabla 4 muestra 

un valor alto de confiabilidad de 0,982 para el instrumento de la variable 

conciencia fonológica. Lo cual determino que el instrumento es confiable para el 

estudio. 
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3.5 Procedimiento  

Después de que el instrumento fue validado y paso a la verificación de confiabilidad, 

se expuso la carta de manifestación de la UCV a la institución en la que se llevara 

a cabo la investigación. Después que la escuela acepta el documento, es propicio 

aplicar la muestra de estudio. La prueba fue ejecutada a través de la plataforma 

zoom y el uso de las fichas en Word. Al obtener los datos completos, se procede a 

elaborar la base de datos en Excel y se procesan los datos mediante el software 

SPSS versión 26. La presentación de los resultados fue en tablas y figuras con la 

explicación y discusión pertinente. 

 

3.6 Método de análisis de datos 

Los métodos empleados fueron el descriptivo e inferencial. En el método descriptivo 

se emplea la tabla de frecuencias, gráficos de barras, en el método inferencial se 

utiliza las pruebas entre las hipótesis, se usó la prueba KR20 de para decidir las 

diferencias entre las variables. 

 

3.7 Aspectos éticos 

Para llevar a cabo la investigación, se ejecutó de acuerdo a los protocolos 

implantados por la universidad UCV, teniendo en cuenta, el modelo, la estructura 

del proyecto y seriedad en los argumentos en la escritura, establecidos en las reglas 

de APA séptima edición. De igual manera, declaro que en cada una de las citas se 

respetó los derechos de autoría. Para finalizar puedo mencionar que en el  proyecto 

de investigación se utilizó el software de similitud Turnitin que es la que asegura 

autenticidad de la investigación, la cual desarrolle con compromiso y dedicación. 
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IV. RESULTADOS

Luego de haber aplicado el instrumento a los estudiantes de los dos grupos de 

estudio conformado por los estudiantes del primer grado y segundo grado de 

primaria se muestran los siguientes resultados en tablas y figuras. 

Tabla 5 

Grupo 1 primer grado A de primaria en dificultades de la conciencia fonológica. 

Niveles Frecuencias Porcentajes 

Muy alto 2 6,7 

Alto 7 23,3 

Medio 11 36,7 

Bajo 4 13,3 

Muy bajo 6 20,0 

TOTAL 30 100 

Nota: Base de datos SPSS 

Figura 1 

Grupo 1 primer grado A de primaria en dificultades de la conciencia fonológica. 
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En la tabla 5 y la figura 1 se observa que del 100% de los evaluados en la 

adquisición de la conciencia fonológica, el 6,7% muestra un nivel muy alto, el 23,3% 

muestra un nivel alto, el 36,7% muestra un nivel medio, el 13,3% muestra un nivel 

bajo y el 20,0% muestra un nivel muy bajo. Es decir, presentan dificultad en esta 

capacidad. 

 

Tabla 6 

Grupo 2 segundo grado B de primaria en dificultades de la conciencia fonológica. 

Niveles  Frecuencias Porcentajes 

Muy alto 5 16,7 

Alto 9 30,0 

Medio 5 16,7 

Bajo 7 23,3 

Muy bajo 4 13,3 

TOTAL 30 100 

Nota: Base de datos SPSS 

Figura 2 

Grupo 2 segundo grado B de primaria en dificultades de la conciencia fonológica. 
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En la tabla 6 y la figura 2 se observa que del 100% de los evaluados en la 

adquisición de la conciencia fonológica, el 16,7% muestra un nivel muy alto, el 

30,0% muestra un nivel alto, el 16,7% muestra un nivel medio, el 23,3% muestra un 

nivel bajo y el 13,3% muestra un nivel muy bajo. Es decir, presentan dificultad en 

esta capacidad. 

Tabla 7 

Grupo 1 primer grado A de primaria en dificultades de la conciencia silábica 

Niveles  Frecuencias Porcentajes 

Muy alto 1 3,3 

Alto 5 16,7 

Medio 10 33,3 

Bajo 5 16,7 

Muy bajo 9 30,0 

TOTAL 30 100 

Nota: Base de datos SPSS 

Figura 3 

Grupo 1 primer grado A de primaria en dificultades de la conciencia silábica. 

 
 



23 
 

En la tabla 7 y la figura 3 se observa que del 100% de los evaluados en la 

adquisición de la conciencia silábica, el 3,3% muestra un nivel muy alto, el 16,7% 

muestra un nivel alto, el 33,3%  muestra un nivel medio, el 16,7% muestra un nivel 

bajo y el 30,0% muestra un nivel muy bajo. Es decir presentan dificultad en esta 

capacidad. 

 

Tabla 8 

Grupo 2 segundo grado B de primaria en dificultades de la conciencia silábica 

Niveles  Frecuencias Porcentajes 

Muy alto 6 20,0 

Alto 5 16,7 

Medio 7 23,3 

Bajo 9 30,0 

Muy bajo 3 10,0 

TOTAL 30 100 

Nota: Base de datos SPSS 

Figura 4 

Grupo 2 segundo grado B de primaria en dificultades de la conciencia silábico 
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En la tabla 8 y la figura 4 se observa que del 100% de los evaluados en la 

adquisición de la conciencia silábica, el 20,0% muestra un nivel muy alto, el 16,7% 

muestra un nivel alto, el 23,3%  muestra un nivel medio, el 30,0% muestra un nivel 

bajo y el 10,0% muestra un nivel muy bajo. Es decir presentan dificultad en  esta 

capacidad. 

 

Tabla 9 

Grupo 1 primer grado A de primaria en dificultades de la conciencia fonémica 

Niveles  Frecuencias Porcentajes 

Muy alto 2 6,7 

Alto 5 16,7 

Medio 9 30,0 

Bajo 6 20,0 

Muy bajo 8 26,7 

TOTAL 30 100 

Nota: Base de datos SPSS 

Figura 5 

Grupo 1 primer grado A de primaria en dificultades de la conciencia fonémica 
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En la tabla 9 y la figura 5 se observa que del 100% de los evaluados en la 

adquisición de la conciencia fonémica, el 6,7% muestra un nivel muy alto, el 16,7% 

muestra un nivel alto, el 30,0%  muestra un nivel medio, el 20,0% muestra un nivel 

bajo y el 26,7% muestra un nivel muy bajo. Es decir presentan dificultad en  esta 

capacidad. 

Tabla 10 

Grupo 2 segundo grado B de primaria en dificultades de la conciencia fonémica 

Niveles  Frecuencias Porcentajes 

Muy alto 5 16,7 

Alto 9 30,0 

Medio 6 20,0 

Bajo 5 16,7 

Muy bajo 5 16,7 

TOTAL 30 100 

Nota: Base de datos SPSS 

Figura 6 

Grupo 2 segundo grado B de primaria en dificultades de la conciencia fonémica 
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En la tabla 10 y la figura 4 se observa que del 100% de los evaluados en la 

adquisición de la conciencia fonémica, el 16,7% muestra un nivel muy alto, el 30,0% 

muestra un nivel alto, el 20,0%  muestra un nivel medio, el 16,7% muestra un nivel 

bajo y el 16,7% muestra un nivel muy bajo. Es decir presentan dificultad en  esta 

capacidad. 

 

Prueba de normalidad 

Tabla 11 

Prueba de normalidad de Shapiro Willk para la conciencia fonológica  

Grupos Estadístico Sig.  

Primer grado A 173 0,000 

Segundo grado B 312 0,000 

 

Al haber aplicado la prueba de normalidad de Shapiro Willk a los dos grupos de la 

muestra de investigación se encontró un valor de 173 para primer grado A y 312 

para segundo grado B. Asimismo, se establece los siguientes criterios de decisión. 

Ho; Los datos presentan distribución normal (p > 0,05) 

Ha: Los datos no presentan distribución normal (p valor < 0,05). 

Siendo el p valor (Sig. 0,000 y 0,000) de ambos grupos menor a 0,05 se asume 

que los datos no muestran una distribución normal. Por lo tanto, se deben utilizar 

estadísticos no paramétricos para la prueba de hipótesis como la U de Mann de 

Whitney. 

 

Prueba de hipótesis 

 

Hipótesis general 

Ho: No existen diferencias significativas en las dificultades de la conciencia 

fonológica en estudiantes del ciclo III de una Institución Pública, Villa el   Salvador. 
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Ha: Existen diferencias significativas en las dificultades de la conciencia fonológica 

en estudiantes del ciclo III de una Institución Pública, Villa el   Salvador. 

Tabla 12 

Prueba de U de Mann de Whitney para dificultades de la conciencia fonológica 

Grupos Rangos Estadístico Sig.  

Primer grado A 25,03 342,000 0,020 

Segundo grado B 33,97   

Nota: Base de datos SPSS 

 

La prueba de U de Mann de Whitney nos muestra un rango de 25,03 para primer 

grado A y un 33,97 para el segundo grado B. Asimismo muestra un valor U de 

342,000 para ambos grupos. Se asume el siguiente criterio de decisión: 

Ho: Se acepta la hipótesis nula (P>0,05) 

Ha: Se acepta la hipótesis alterna (P<0,05) 

Ha obtenido un valor Sig. de 0,020 y siendo menor al valor 0,05 se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Es decir, existen diferencias 

significativas en las dificultades de la conciencia fonológica en estudiantes del 

ciclo III de una Institución Pública, Villa el   Salvador. 

 

Hipótesis específica 1 

Ho: No existen diferencias significativas en las dificultades de la conciencia 

silábica en estudiantes del ciclo III de una Institución Pública, Villa el   Salvador. 

Ha: Existen diferencias significativas en las dificultades de la conciencia silábica 

en estudiantes del ciclo III de una Institución Pública, Villa el  Salvador. 
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Tabla 13 

Prueba de U de Mann de Whitney para dificultades de la conciencia silábica 

Grupos Rangos Estadístico Sig.  

Primer grado A 25,90 339,000 0,009 

Segundo grado B 34,10   

Nota: Base de datos SPSS 

 

La prueba de U de Mann de Whitney nos muestra un rango de 25,90 para primer 

grado A y un 34,10 para el segundo grado B. Asimismo muestra un valor U de 

339,000 para ambos grupos. Se asume el siguiente criterio de decisión: 

Ho: Se acepta la hipótesis nula (P>0,05) 

Ha: Se acepta la hipótesis alterna (P<0,05) 

Ha obtenido un valor Sig. de 0,009 y siendo menor al valor 0,05 se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Es decir, Existen diferencias 

significativas en las dificultades de la conciencia silábica en estudiantes del ciclo III 

de una Institución Pública, Villa el   Salvador. 

Hipótesis específica 2 

Ho: No existen diferencias significativas en las dificultades de la conciencia 

fonémica en estudiantes del ciclo III de una Institución Pública, Villa el Salvador. 

Ha: Existen diferencias significativas en las dificultades de la conciencia fonémica 

en estudiantes del ciclo III de una Institución Pública, Villa el Salvador. 

Tabla 14 

Prueba de U de Mann de Whitney para dificultades de la conciencia fonémica. 

Grupos Rangos Estadístico Sig.  

Primer grado A 26,05, 376,500 0,034 

Segundo grado B 34,22   

Nota: Base de datos SPSS 
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La prueba de U de Mann de Whitney nos muestra un rango de 26,05 para primer 

grado A y un 34,22 para el segundo grado B. Asimismo muestra un valor U de 

375,500 para ambos grupos. Se asume el siguiente criterio de decisión: 

Ho: Se acepta la hipótesis nula (P>0,05) 

Ha: Se acepta la hipótesis alterna (P<0,05) 

Al obtenido un valor Sig. de 0,034 y siendo menor al valor 0,05 se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Es decir, existen diferencias 

significativas en las dificultades de la conciencia fonémica en estudiantes del ciclo 

III de una institución pública, Villa el Salvador. 
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V. DISCUSIÓN

El presente estudio de investigación es de tipo básico no experimental descriptiva 

comparativa. Los resultados de este estudio fueron dirigidos con propósito de 

determinar las diferencias que existen en las dificultades de la conciencia fonológica 

en estudiantes del ciclo III de una institución pública, Villa el Salvador. Además se 

aplicó para la investigación el instrumento PECO que mide dos niveles de la 

conciencia fonológica, la conciencia silábica y fonémica la cual ha sido validada en 

diferentes contextos y ha mostrado un nivel de confiabilidad para los datos. 

En relación a las diferencias que existe en las dificultades de la conciencia 

fonológica del grupo uno del primer gado A, muestra un porcentaje de 13,3% en el 

nivel bajo. Mientras el grupo dos del segundo grado B obtuvo el porcentaje de 

23,3%. Esta diferencia se observa en ambos grupos y donde se evidencia que el 

grupo dos tiene un nivel bajo en manipular y reflexionar en distintos elementos 

simples del lenguaje hablado como son las silabas y los fonemas. Se ha obtenido 

en la prueba de hipótesis un de sig. de 0,020 la cual permite aseverar que existen 

diferencias significativas en las dificultades de la conciencia fonológica en ambos 

grupos. Este resultado nos permite comparar con lo obtenido con Montes (2020) en 

su estudio conocimiento fonológico en educandos del primer grado de una escuela 

pública del Callao. En los resultados mostraron que la conciencia silábica con p = 

0,000 y en la conciencia fonémica con p = 0,000 tienen aportes significativos. Se 

concluye que existen diferencias significativas entre los grupos. En la investigación 

se justifica la importancia del conocimiento de silabas y conocimiento de fonémas 

en alumnos de primer grado de primaria. Para José Cervera y Amparo Ygual. (2001) 

plantean que se enseñe en la educación infantil el conocimiento silábico, y el 

conocimiento fonémico en primer grado de primaria, para la iniciación en el 

aprendizaje lector y escritura. 

      Como resultado en las dificultades de la conciencia fonológica en 

estudiantes del primer grado A podemos señalar que el 36,7% muestra un nivel 
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medio en esta habilidad. Mientras que el grupo dos del segundo grado B presenta 

un resultado de 16,7% del total de estudiantes evaluados. Se evidencia claramente 

que el primer grado A presenta dificultades de la conciencia fonológica. Por lo tanto, 

observamos  deficiencias respecto a las tareas  fonológicas, tales como segmentar  

fonemas, sílabas y palabras. En la prueba de hipótesis se encontró un nivel de 

significancia obtenido un valor Sig. de 0,020. Es decir, existen diferencias 

significativas en las dificultades de la conciencia fonológica en ambos grupos. 

Charcas (2021) en su estudio sobre el conocimiento fonológico en alumnos del 

primer grado de primaria de una escuela pública N° 22023, Huaytará, muestra en 

sus resultados que el grupo del primer grado se encuentra en un 73,5% en el nivel 

medio respecto a la conciencia fonológica. En la prueba de hipótesis se encontró un 

nivel de significancia de p-valor= 0,000), nos da a entender que a mejor 

conocimiento fonológico, mayor incremento en las habilidades psicolingüísticas. 

Para Bravo (2006), la intervención en la conciencia fonológica va dirigida a 

proporcionar actividades que le permitan al alumno relacionar componentes del 

lenguaje oral con aquellos del lenguaje escrito para la construcción del lenguaje 

alfabético, debe ejercitar actividades fonológicas, tales como segmentación de 

fonemas, sílabas y palabras. Dichas actividades optimiza el desarrollo de la 

conciencia fonológica en los estudiantes.  

 

    De la investigación de la hipótesis general, se observa que el grupo uno 

ha obtenido un rango de 25,03 y el grupo dos un rango de 33, 97 mostrando que 

hay diferencias en los puntajes obtenidos de la aplicación del instrumento. Esto se 

corrobora con la significancia obtenida (sig. = 0,020) con lo que confirma la 

diferencia entre ambos grupos. Lo cual evidencia que el grupo uno tiene mayor 

dificultad en la conciencia fonológica en manipular, separar palabras o expresión 

hablada en las sílabas y fonemas que la componen. Este estudio es diferente al de 

Knoop-van Campen (2018) expuso una investigación respecto al conocimiento 

fonológico en educandos con dislexia. Lo resultados manifiestan en cuanto a la 

hipótesis general la significancia de déficits en el conocimiento fonológico, palabras 

y memoria de trabajo. Los educandos con dislexia tenían en promedio 5 meses más 
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que los niños en desarrollo regular (661) = 3.93 p <.001, d = .59. En la prueba de 

hipótesis se obtuvo un nivel de significancia de 0,000 determinando las diferencias 

de ambos grupos. Lo que permite señalar que esto demuestra que los estudiantes 

con dislexia pueden desarrollar actividades de conocimiento fonológico respecto a 

lo cognitivo con fines de diagnóstico. Por su lado según Defior (1996), Clemente y 

Domínguez (1999), Ramos y Cuadrado (2006) manifiestan que el conocimiento 

fonológico, permite desarrollar la capacidad de analizar o disgregar y unir de manera 

clara elementos básicos de la palabra, rima, sílaba, unidades intrasilábicas y 

fonemas. Esta habilidad es importante en el estudiante en la apropiación del nivel 

alfabético, es decir, manipular un fonema, una grafía y unir fonemas para iniciarse 

en la lectura de palabras. 

 

 En relación a la diferencia que existe en las dificultades de la conciencia 

silábica, encontramos que el grupo uno de primer grado A se muestra con un 

porcentaje muy bajo de 30% de estudiantes con dificultades en la conciencia 

silábica. Mientras que en el grupo dos encontramos un 10% muy bajo en sus 

estudiantes. En la tabla 7 que corresponde al grupo uno observamos que el nivel es 

muy bajo en dificultades en conciencia silábica es decir aún no se han apropiado de 

esta habilidad en la ejecución de las actividades propuestas como: identificar, omitir 

y adicionar. Mientras que en la tabla 8 correspondiente al grupo dos podemos decir 

que se evidencia el desarrollo de la segmentación de silabas en palabras. Este 

resultado es parecido al de Arriarán, et al, (2018) presentaron una investigación 

sobre comparar el conocimiento fonológico teniendo en cuenta la zona y sexo en 

colegios públicos de Lima con estudiantes de 5 años. En sus resultados se encontró 

en su prueba de hipótesis que existen diferencias significativas (p = 0,00) respecto 

a contar palabras y sílabas, aislar sílabas y fonemas, omitir sílabas, de la conciencia 

fonológica; estas constituyen serias dificultades para los educandos de Lima en los 

colegios públicos de acuerdo a la zona y el sexo. Para Delfior & Serrano, (2011) 

consideran varios niveles de conciencia fonológica entre ellas está la conciencia 

silábica en la que refieren como una habilidad de separar y utilizar las sílabas que 

conforman las palabras. 
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 En referencia a la diferencia que existe en las dificultades de la conciencia 

silábica, encontramos que el grupo uno de primer grado A se muestra con un 

porcentaje de 16,7% de estudiantes con un nivel bajo en las dificultades en la 

conciencia silábica. Mientras que en el grupo dos, segundo grado B encontramos 

un 30% de estudiantes en esta misma situación. Observamos que el grupo dos tiene 

más estudiantes en el nivel bajo con dificultades en la conciencia silábica, esto 

quiere decir que aún les cuesta desarrollar actividades de identificar, segmentar, 

omitir, adicionar y manipular sílabas que conforman una palabra. Este resultado es 

parecido al de Suaña (2018) en su tesis sobre el conocimiento fonológico en los 

niños y niñas del colegio Inicial No. 320, Santa Catalina de la Ciudad de Juliaca. En 

su resultado, la cual es significativo en el nivel 0,000. El resultado nos dio a conocer 

que existe diferencias significativas en la conciencia fonológica en la enseñanza de 

la lectura de los estudiantes de educación inicial, respecto al nivel de desarrollo 

silábico, un 46 % es bajo en los educandos, indica que cuanto mejor se ejecuta el 

conocimiento fonológico podrán los educandos elevar su grado de entendimiento 

en la lectura. Para Gutiérrez y Díez (2011) señalan que a los 4 años los educandos 

son capaces para el dominio de las unidades silábicas y es a los 5 años cuando los 

educandos están más aptos para el uso y manejo del conocimiento fonémico. 

 

      Como resultado de la prueba de hipótesis especifica: 1 referente a la diferencia 

que existe en las dificultades de la conciencia silábica, encontramos que los 

estudiantes del grupo uno muestran un rango de 25.90 en esta habilidad. Mientras 

que el grupo dos presentan un rango de 34.10 mostrando que hay diferencias en 

los puntajes obtenidos de la aplicación del instrumento. Esto se corrobora con la 

significancia obtenida (sig. = 0,034) que existe diferencia de dificultades de la 

conciencia silabica entre ambos grupos. Lo cual evidencia que el grupo 1 tiene 

mayor dificultad en la conciencia silábica en el desarrollo de las tareas de identificar, 

omitir y adicionar con habilidad. En el grupo dos el rango en dificultades de la 

conciencia silábica es menor lo que evidencia una mejor apropiación de esta 

habilidad, lo cual beneficia en su aprendizaje en la lectura y escritura. Este resultado 
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es similar al de Cayetano (2018) en su trabajo de investigación sobre el 

conocimiento fonológico, en educandos de 5 años, del distrito de Carabayllo. En 

cuanto a los resultados de la hipótesis, se observa un valor de p = 0,000 a un nivel 

de significancia menor a p < 0.05  lo cual señala que es positiva y muy alta. Se ha 

encontrado que a medida que los educandos desarrollen el nivel silábico, los 

educandos presentaran un mejor crecimiento en su lenguaje oral. Según Ramos y 

Cuadrado (2006) la conciencia silábica involucra distinguir y manipular  sílabas que 

conforman la palabra para ser divididas o separadas en partes más pequeñas 

además es importante desarrollar esta habilidad para la iniciación en la lectura. 

 

      Según los resultados que se ha obtenido, respecto a la diferencia que existe en 

las dificultades en la conciencia fonemica se obtuvo resultados de un rango de 26,05 

para el grupo uno y para el grupo dos un rango de 34, 22 mostrando que hay 

diferencias en los puntajes obtenidos de la aplicación del instrumento. Esto se 

corrobora con la significancia obtenida (sig. = 0,034) que existe diferencia entre 

ambos grupos. Lo cual evidencia que el grupo uno tiene mayor dificultad en la 

conciencia fonémica en el desarrollo de las tareas de identificar, omitir y adicionar. 

Esta investigación es similar al de Justi et al, (2021) en su estudio respecto a las 

dimensiones del conocimiento fonológico en estudiantes brasileños de idioma 

portugués. Los resultados del estudio manifiestan que el grupo uno obtuvo 25,15 en 

las dimensiones de la conciencia fonológica comprenden de dos niveles: conciencia 

fonémica y suprafonémica y el grupo dos obtuvo 38,26 en dicha dimensión. En 

cuanto a los resultados de la hipótesis, se observa un valor de p = 0,020 a un nivel 

de significancia menor a p < .05. Lo que evidencia que existe diferencia significativa 

en el conocimiento fonémico. El estudio sugiere que el conocimiento fonológico se 

puede asumir en portugués brasileño. Por su lado Feld (2014) y Ball (1993) 

mencionan sobre la conciencia fonémica como una habilidad de separar segmentar 

e identificar sonidos fonéticos de manera visual siendo un nivel más complejo para 

su logro. También analizan la relación entre la conciencia de los fonemas y la lectura 

la cual implica un mayor esfuerzo. (Holligan, C. y Johnston, R. 1988) 

 



35 
 

     En cuanto al resultado de las dificultades de la conciencia fonemica en los 

estudiantes del primer grado A podemos señalar como resultado relevante,  que el 

26,7% muestra un nivel muy bajo en esta habilidad. Mientras que el grupo del 

segundo grado B presenta un resultado de 16,7% con esta misma situación. Se 

evidencia claramente que el grupo uno presenta un porcentaje alarmante respecto 

a las dificultades de la conciencia fonemica. Esto quiere decir que al grupo uno le 

cuesta apropiarse de esta habilidad, debido a que el desarrollo la conciencia  

fonémica demora más en aprender que la conciencia silábica.Más aún si no se inició 

en la edad de cinco años. En la prueba de hipótesis se encontró un nivel de 

significancia de un valor Sig. De 0,034. Lo cual demuestra que existen diferencias 

significativas en las dificultades de la conciencia fonémica entre ambos grupos. Este 

estudio es diferente al de Gutierrez, et al. (2020), en su investigación sobre el 

entendimiento fonológico en el inicio del desarrollo de la lectura. Los resultados 

mencionan que el grupo uno tiene 48,3% niños y el 51,7% niñas y para el grupo dos 

49,5% eran niños y el 50,5% niñas. En la prueba de hipótesis se encontró un nivel 

de significancia de 0.914, no existen diferencias significativas en la dificultad de la 

conciencia fonémica. Concluyen que las tareas propuestas como identificar, omitir 

y adicionar presentan mayor complejidad que las actividades con palabras y sílabas. 

Por otro que los fonemas se encuentran dentro del nivel de dificultad alta. Los 

autores como Treiman (1991); Jiménez y Ortiz (2000); Bizama, Arancibia y Sáez 

(2011) en diversas investigaciones han demostrado que el desarrollo de habilidades 

de la conciencia  fonémica demora más en aprender que la conciencia silábica. En 

consecuencia, es importante que el estudiante se apropie de esta habilidad desde 

los 5 años de edad. 

 

      En relación a la diferencia que existe en las dificultades de la conciencia 

fonemica encontramos que el grupo uno se muestra con un porcentaje de nivel bajo 

de 20,0% de estudiantes con dificultades en la conciencia fonemica. Mientras que 

en el grupo dos encontramos un 16,7% de estudiantes con esta misma situación, 

En la tabla 7 correspondiente al grupo uno el nivel es bajo en dificultad de la 

conciencia fonémica. Podemos evidenciar que los estudiantes muestran 
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deficiencias en el desarrollo de esta habilidad para realizar tareas como: identificar 

omitir y adicionar. Cabe recalcar que la acción de omitir fonemas en una palabra es 

más compleja. Este resultado es parecido al de Muñoz, et al (2020) en su estudio 

sobre conocimiento fonológico con dificultades intelectuales en los estudiantes. Los 

resultados manifiestan una atención deficiente en la ejecución del conocimiento 

fonológico más en varones que en mujeres, entre sus hallazgos destaca que el nivel 

logrado por los alumnos varones indica que a los 6 años tienen un 50 % de atención 

escaza. Respecto del grupo de mujeres, un 44.4 % de las niñas presentan un 

proceso usual a los 7 años; sin embargo, el 100 % se encuentra en riesgo a los 6 

años, mientras que a los 7 años un 44 % estaría en déficit y un 11.1 %, con un Sig 

de 0,111 en riesgo. Ambos grupos no alcanzaron el desarrollo apropiado en más de 

una tarea. Para Canales et al., (2006) los fonemas son unidades de sonidos, su 

duración es más corta en comparación de las sílabas, esto implica una demanda 

cognitiva alta en manipular los fonemas, segmentar, cortar palabras, el invertir 

secuencias de fonemas, aumentar y disminuir. Sin embargo  tales procesos son 

posibles. 

 

      En cuanto al resultado de las dificultades de la conciencia fonémica en los 

estudiantes del grupo uno podemos señalar, que el 30,0% muestra un nivel medio 

en esta habilidad. Mientras que el grupo dos presentan un resultado de 20,0% con 

esta misma situación. Se evidencia claramente que el grupo uno presenta un 

porcentaje alarmante respecto a las dificultades de la conciencia fonemica. Esto 

quiere decir que el grupo uno necesita trabajar más actividades de omitir, adicionar 

e identificar fonemas en la palabra y así apropiarse de la conciencia fonémica. En 

la prueba de hipótesis se encontró un nivel de significancia de un valor Sig de 0,034. 

Lo cual demuestra que existen diferencias significativas en las dificultades de la 

conciencia fonémica entre ambos grupos. Este resultado es similar a Sánchez y 

Fidalgo (2020), presento un estudio orientado en el conocimiento fonológico en 

educandos del nivel Inicial con las edades de 3, 4 y 5 años, la finalidad es conocer 

la enseñanza sobre el conocimiento fonológico en los estudiantes. Del total de 

educandos de 3 años (24.8%) un nivel bajo, de 4 años (37.2%) y de 5 años (36.3%). 
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En cuanto a la prueba de hipótesis se encontró un nivel de significancia de un valor 

Sig. 0,024. Los resultados demuestran que hay diferencias significativas en función 

a la edad del alumno en el desarrollo de la conciencia silábica y la de agrupación en 

el trabajo de los fonemas. Para  Jiménez y Ortiz (1999) señalan que la conciencia 

fonémica es la destreza que involucra al lenguaje oral y están formados por sonidos 

llamados fonemas. Es la habilidad en prestar interés a los sonidos de las palabras. 

Para los estudiantes los sonidos de los grafemas son los más difíciles de descubrir 

porque  son más complejas en las palabras. 
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VI. CONCLUSIONES

Primera 

Se encontró que existen diferencias significativas en las dificultades de la conciencia 

fonológica en estudiantes del ciclo III de una institución pública, Villa el Salvador. 

Con un valor de U de Mann de Whitney de 342,000 para ambos grupos y un Sig. de 

0,020. Esta diferencia radica que el grupo 1 primer grado A tiene dificultades en 

desarrollar la conciencia fonológica en las que implican tareas de identificar, omitir 

y adicionar. Lo contrario sucede con el grupo 2 segundo grado B en la que se 

evidencia mejores resultados. Por lo que se cumple con el objetivo general. 

Segunda 

Se evidencia que existen diferencias significativas en las dificultades de la 

conciencia silábica en estudiantes del ciclo III de una institución pública, Villa el 

Salvador. Con un valor de U de Mann de Whitney de 339,000 para ambos grupos y 

un sig. de 0,009. Esta diferencia radica que el grupo 1 primer grado A tiene 

deficiencias en el desarrollo de actividades propuestas en la conciencia silábica en 

comparación al grupo 2 segundo grado B que se evidencia que tienen la destreza 

de segmentar silabas de palabras. Se cumple con el objetivo específico uno. 

Tercera 

Se encontró que existen diferencias significativas en las dificultades de la conciencia 

fonémica en estudiantes del ciclo III de una Institución Pública, Villa el Salvador. 

Con un valor de U de Mann de Whitney de 375,500 para ambos grupos y un sig. de 

0,034. Esta diferencia radica que el grupo 1 primer grado A tiene dificultades en 

desarrollar habilidades de la conciencia fonémica en las tareas propuestas de 

identificar, omitir y adicionar. Lo contrario sucede con el grupo 2 segundo grado B 

en la que se observa la apropiación de dicha habilidad. Se cumple con el objetivo 

específico dos. 
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VII. RECOMENDACIONES 

Primera 

A la especialista de primaria del área de AGEBRE de la UGEL 01 se le recomienda 

programar talleres de actualización docente respecto a la lectoescritura 

incorporando estrategias para el desarrollo de la conciencia fonológica en diversas 

actividades ya que es un predictor importante para la iniciación a la lectura. 

Segunda 

Al coordinador de la red 17 de la UGEL 01 se le recomienda incorporar y promover 

proyectos educativos relacionados a la Conciencia fonológica involucrando a los 

docentes para que puedan propiciar aprendizajes significativos a través de 

actividades de conciencia silábica, para así mejorar las dificultades que presentan 

los estudiantes en relación a esta habilidad. Es importante mencionarles a los 

docentes que la conciencia fonológica es la base para aprender a leer. 

Tercera 

A la directora y subdirectora de primaria de la IE 7236 se le recomienda difundir los 

resultados de la investigación a los docentes, para fomentar el desarrollo de 

actividades de la conciencia fonémica, en tareas de identificar, omitir y adicionar, a 

través de talleres y trabajo colegiado, para lograr en los estudiantes la apropiación 

de esta habilidad. 
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Anexo A: Matriz de consistencia. 

Matriz de consistência 
 

Título: Dificultades de la Conciencia Fonológica en estudiantes del ciclo III de una institución pública, Villa el Salvador. 

Autor: Rita Magaly Delgado Salazar. 

 
Problema Objetivos Hipótesis Variable  e  indicadores 
Problema 

General: 

¿Cuáles son las 

diferencias que 

existen en las 

dificultades de la 

conciencia 

fonológica en 

estudiantes del 

ciclo III de una 

institución pública, 

Villa el Salvador? 

 

Problemas 

Específicos: 

 

  ¿Cuáles son las 

diferencias que 

existen en las 

dificultades del 

conocimiento 

silábico en 

estudiantes del 

ciclo III de una 

institución pública, 

Villa el salvador? 

 

¿Cuáles son las 

diferencias que 

existen en las 

dificultades del 

conocimiento 

fonémico en 

estudiantes del 

ciclo III de una 

Objetivo general: 

Determinar las 

diferencias que 

existe en las 

dificultades de la 

conciencia 

fonológica en 

estudiantes del 

ciclo III de una 

institución pública, 

Villa el Salvador. 

 

 

Objetivos  

específicos: 

 

Determinar las 

diferencias que 

existen en las 

dificultades del 

conocimiento 

silábico en 

estudiantes del 

ciclo III de una 

institución pública, 

Villa el Salvador. 

 

Determinar las 

diferencias que 

existen en las 

dificultades del 

conocimiento 

fonémico en 

estudiantes del 

ciclo III de una 

Hipótesis 

general: 

Existen diferencias 

significativas en las 

dificultades de la 

conciencia 

fonológica en 

estudiantes del 

ciclo III de una 

institución pública, 

Villa el Salvador. 

 

 

Hipótesis 

específicas: 

 

Existen diferencias 

significativas en las 

dificultades del 

conocimiento 

silábico en 

estudiantes del 

ciclo III de una 

institución pública, 

Villa el Salvador. 

 

 

Existen diferencias 

significativas en 

las dificultades del 

conocimiento 

fonémico en 

estudiantes del 

ciclo III de una 

Variable 1: CONCIENCIA FONOLOGICA. 

 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 

medición  Niveles o rangos 

Conocimiento 

silábico. 

 

 

 

 

 

Conocimiento 

fonémico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Identificación. 

 Adición. 

 Omisión. 

 

 

 Identificación. 

 Adición. 

 Omisión. 

 

 

 

1,2,3,4,5 

11,12,13,14,15 

21,22,23,24,25 

 

 

6,7,8,9,10 

16,17,18,19,20 

26,27,28,29,30 

 

 

 

 

Escala ordinal 

 

1: Muy alta. 

2: Alta. 

3: media. 

4: Baja. 

5: Muy Baja. 

Calidad Muy alta. 

>25 

Calidad Alta 

22 al 24 

Calidad Media. 

18 al 20 

Calidad Baja. 

12 al 15 

Calidad Muy baja. 

<11 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

institución pública, 

Villa el Salvador? 

 

 

institución pública, 

Villa el Salvador. 

 

institución pública, 

Villa el Salvador.    

Tipo y diseño de 

investigación 
Población y 

muestra 
Técnicas e instrumentos. Estadística a utilizar 

Tipo: básica 

Alcance 

Descriptivo 

comparativo 

Diseño: No 

experimental de 

corte transversal  

 

Método: Método 

hipotético 

deductivo 

Población: La 

población es de 

120 estudiantes del 

ciclo III de una 

institución 

educativa de Villa 

el Salvador. 

 

Tipo de muestreo:  

 

No Probabilístico 

de tipo por 

conveniencia (Se 

usa el criterio del 

investigador). 

 

 

Tamaño de 

muestra: 

La muestra la 

conforman 60 

estudiantes del 

ciclo III de una 

institución 

educativa de Villa 

el Salvador 

 

Variable 1: Conciencia Fonológico 

Técnicas: Prueba 

Instrumento: Prueba para la evaluación 

del conocimiento fonológico PECO 

Autor: José Luis Ramos Sánchez – Isabel 

Cuadrado Gordillo. 

Año: 2006 

Ámbito de Aplicación: Estudiantes del 

último nivel inicial y de cualquier grado de 

primaria con problemas en la adquisición 

inicial de la lectura y escritura. El tiempo 

de duración es un aproximado de 20 

minutos. Mide el nivel de conocimiento 

fonológico silábico y fonémico. 

 

DESCRIPTIVA: 

 

Tablas de frecuencias: Para la variable principal y por cada dimensión. 

 

Gráficos de barras: Para la variable principal y cada dimensión. 

 

 

 

 

 
INFERENCIAL: 

 

Prueba de: Shapiro Willk  para Para medir la normalidad de los datos y tomar decisiones 

estadísticas para la prueba de hipótesis. 

 

Prueba de hipótesis: Se empleó U de Mann de Whitney (estadístico paramétrico)  

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo B: Matriz de operacionalización. 

Variable Dimensione
s 

Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Indicadores Items Escala 
de 
medida 

Niveles o 
Rangos 

 

Conciencia 
fonológica. 

Según Cuadrado 

y Ramos (2006) 

establecen que 

el conocimiento 

fonológico es la 

destreza que 

posee el 

estudiante en 

manipular y 

tener 

conocimiento del 

lenguaje oral en 

relación a las 

sílabas y los 

fonemas, al cual 

designan 

conocimiento 

silábico y 

conocimiento 

fonémico. 

 
 

La variable se mide  a 

través de la “Prueba 

para la evaluación del 

Conocimiento 

Fonológico” (PECO),   

estima dos 

dimensiones, silábico 

y fonémico, incorpora 

actividades con 

silabas y fonemas 

para identificar, omitir 

y adicionar, tiene 30 

ítems, para sílabas 15 

y para fonemas 15, 

puntaje máximo es 30 

puntos; acierto 1 

punto y por falla 0.  

 Conocimiento 
silábico. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Conocimiento 
fonémico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Identificación. 

 

 Adición. 

 
 

 Omisión. 

 

 

 

 Identificación. 
 
 

 Adición. 
 

 

 Omisión 

1,2,3,4,5 

 

6,7,8,9,1

0 

 

11,12,13

,14,15 

 

 

16,17,18

,19,20 

 

21,22,23

,24,25 

 

26,27,28
,29,30 

Nominal 

0 = Error 

1=Acierto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy baja 

   0 a 6 

Baja 

   7 a 12 

Media 

   13 a 18 

 Alta 

   9 a 24 

Muy Alta 

    25 a 30 

      

 
Fuente: Instituto de Orientación Psicológica EOS. Madrid-España. (2006) 
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