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RESUMEN 
 
 
 
En la formación integral del ser humano, el desarrollo de la conciencia fonológica es 

fundamental desde las primeras etapas de vida, pues gracias a ella elevamos nuestra 

calidad comunicativa, influenciando en el aprendizaje de la lectoescritura. Por este 

motivo, la presente investigación tiene por objetivo explicar cómo el desarrollo de la 

conciencia fonológica favorece el aprendizaje de la lectoescritura en niños de primaria. 

Para tal fin se cuenta con fuentes primarias y secundarias de naturaleza variada, tales 

como: trabajos de investigación procedentes de instituciones académicas renombradas 

publicadas en revistas de prestigio, repositorio de universidades nacionales y extranjeras, 

libros de texto, entre otros. Las investigaciones dan a conocer que la conciencia 

fonológica es un acto consciente de la persona, capaz de desarrollarse durante toda la vida, 

siendo recomendable cultivarla desde las primeras etapas escolares, aprovechando las 

capacidades propias de los niños. Por otro lado, la lectoescritura permite comunicarnos 

de manera efectiva, debiendo ser una actividad dinámica y motivadora, más que una 

acción repetitiva y monótona. En conclusión; el desarrollo la conciencia fonológica, desde 

temprana edad, influye positivamente en el aprendizaje de la lectoescritura, pues cuando 

los niños comprenden la conformación de las palabras, estas cobran mayor sentido, 

permitiendo que las usen de manera más eficiente en su proceso comunicativo.  

 
Palabras clave: conciencia fonológica; fonema; lectoescritura; habilidades; capacidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



v 
 

ABSTRACT 
 
 
 
In the integral formation of the human being, the development of phonological awareness 

is essential from the first stages of life, because thanks to it we increase our 

communicative quality, influencing the learning of reading and writing. For this reason, 

the objective of this research is to explain how the development of phonological 

awareness favors the learning of reading and writing in primary school children. For this 

purpose, there are primary and secondary sources of a varied nature, such as: research 

works from renowned academic institutions published in prestigious journals, repositories 

of national and foreign universities, textbooks, among others. Research shows that 

phonological awareness is a conscious act of the person, capable of developing throughout 

life, and it is advisable to cultivate it from the first school stages, taking advantage of 

children's own abilities. On the other hand, reading and writing allows us to communicate 

effectively, and should be a dynamic and motivating activity, rather than a repetitive and 

monotonous action. In conclusion; The development of phonological awareness, from an 

early age, positively influences the learning of reading and writing, because when children 

understand the formation of words, they make more sense, allowing them to use them 

more efficiently in their communicative process.  

 

Keywords: phonological awareness; phoneme; literacy; skills; abilities. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El aprendizaje es un proceso dinámico, por ello se debe tomar en consideración que los 

estudiantes poseen formas distintas de interiorizar los saberes, debiendo tener presente el 

estadio de desarrollo operativo en el cual se encuentran (Solórzano et al., 2019). En este 

contexto, Zapata y Restrepo (2013) mencionan que el proceso de aprendizaje es orientador 

y con sentido, mediante el cual los niños y niñas descubren como encausar su potencial, 

relacionarse socialmente y sentirse plenos al formar parte de la colectividad. En tal sentido, 

desde las primeras etapas formativas, los infantes requieren de un guía que facilite el proceso 

de aprendizaje, permita el autoconocimiento de sus capacidades y fomente el desarrollo de 

ellas. 

Desde las primeras etapas escolares, promover la conciencia fonológica es de suma 

importancia para el ser humano, esto debido a que en esos tiempos se cimientan las bases 

de la lectura y escritura (Capilla, 2015). Por su lado, Sanabria et al. (2019) sostienen que el 

desarrollo de la conciencia fonológica facilita el lenguaje oral. Gracias a ella, los niños 

adquieren la capacidad de separar y aislar las sílabas, comparándolas en el proceso, para 

luego reflexionar sobre la fonología de cada una y unirlas de forma variada. Cabe resaltar 

que el desarrollo de la conciencia fonológica permitirá a los niños el conocimiento de los 

procesos que son la base de la lectura y escritura, facilitando el descubrimiento y 

manipulación de las unidades básicas del lenguaje, promoviendo el autoaprendizaje de 

forma significativa. 

En el desarrollo de la lectoescritura se entrecruzan múltiples procesos tales como la 

memoria, percepción, cognitivos, metacognitivos, de conciencia, entre otros (Montealegre 

y Forero, 2006). Por tanto, la lectoescritura es un proceso complejo cuyo aprendizaje debe 

tener la guía de un docente competente, dotado de estrategias para su enseñanza, capaz de 

encaminar a cada estudiante según sus particularidades de la forma más eficiente (Gonzales, 

2020). En el aprendizaje de la lectoescritura el niño tendrá interacción con información que 

deberá procesar e interpretar, ello dentro del contexto en el cual se encuentre. Esto lo hace 

un proceso demandante y de alta complejidad, por eso es necesario el apoyo de personas 
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capaces, con flexibilidad y conciencia de su rol en la formación del individuo. 

La conciencia fonológica permite comprender que las palabras están conformadas 

por unidades de sonido; una vez que los niños lo comprenden, se facilita grandemente el 

aprendizaje de la lectura y escritura (Veyrat, 2021). Adicionalmente, Gutiérrez y Díez 

(2018), al referirse a la relación entre la conciencia fonológica y la lectoescritura mencionan 

que las primeras etapas escolares son claves para el desarrollo de la conciencia fonológica 

y la consecuente afectación positiva en la mejora de la lectoescritura, generándose entre 

ellas una mutua potenciación. Por tanto, es clara la relación entre conciencia fonológica y 

lectoescritura, pero más aún, la necesidad de estimularlas desde tempranas edades, pues esto 

permitirá un mayor desarrollo de ambas en una simbiosis positiva en la formación integral 

del niño. 

La presente investigación parte de la premisa que el desarrollo de la conciencia 

fonológica favorece de manera positiva el aprendizaje de la lectoescritura en niños de 

educación primaria. En este sentido, se plantea la pregunta: ¿de qué manera el desarrollo de 

la conciencia fonológica permite el aprendizaje de la lectoescritura en niños de primaria? 

De igual forma, el objetivo general es explicar cómo el desarrollo de la conciencia 

fonológica favorece el aprendizaje de la lectoescritura en niños de primaria; mientras que 

los específicos son: descripción de la conciencia fonológica y la lectoescritura, así como el 

análisis de la relación de estas en niños de primaria. Comprendiendo esta relación, los 

docentes podrán generar mejores estrategias en el proceso de aprendizaje de la 

lectoescritura, partiendo del contexto del estudiantado, recogiendo saberes previos y 

planificando actividades significativas que permitan a los niños aprender a leer y escribir. 

El trabajo monográfico cuenta con dos capítulos, el primero define la conciencia 

fonológica, describe sus niveles para luego analizar su importancia y la forma como es 

evaluada; el segundo define la lectoescritura, analiza sus niveles y la interacción con el 

aprendizaje de los estudiantes, culminando con la relación existente entre la conciencia 

fonológica y el aprendizaje de la lectoescritura en niños de primaria. 
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CAPÍTULO I: 

LA CONCIENCIA FONOLÓGICA EN LOS NIÑOS 

 

 

1.1. Definición de conciencia fonológica 

Desde sus primeras etapas de vida, los niños incrementan su vocabulario en sus 

interacciones con las personas que los rodean, pues gracias a esta habilidad son capaces de 

expresar todo aquello que sienten; además, mientras más se comunican, mayor es su 

comprensión de las palabras que expresan (Ushiña, 2020). Este proceso, afirma Vilela 

(2020), implica múltiples niveles de complejidad cognitiva que va desde el reconocimiento 

de las palabras hasta la segmentación de estas en unidades manipulables. En este contexto, 

es necesario profundizar en el proceso que implica la comprensión de la palabra, llamado 

conciencia fonológica. 

La conciencia fonológica puede ser entendida como el conocimiento y manipulación 

consciente de los fonemas, encontrándose estas asociadas a una o más grafías (Capilla, 

2015). Por su lado, Gutiérrez y Díez (2018), mencionan que la conciencia fonológica parte 

de la idea consciente de los individuos sobre las palabras, identificando que ellas están 

compuestas por unidades de sonido, además de saberse capaces de manipular las distintas 

unidades del lenguaje oral. Se puede decir que la conciencia fonológica abarca un proceso 

de alto esfuerzo cognitivo en el cual el niño es consciente de lo que expresa. 

Cabe resaltar que la conciencia fonológica es una habilidad metalingüística y a través 

de ella se posibilita la reflexión sobre el lenguaje oral, permitiendo su segmentación en 

unidades menores, tales como las palabras, sílabas y fonemas (Gutiérrez et al., 2020). En el 

mismo sentido, Piñas et al. (2020) refieren que el conocimiento de los fonemas en un 

proceso continuo y tendrá como factor de importancia el medio donde se realiza el 

aprendizaje. En este proceso, los niños son capaces de separar las palabras en unidades 

silábicas, siguiendo un orden, para luego realizar comparaciones. Es así como determinan 

si suenan igual o diferente, haciendo posible que lo interioricen (Sanabria et al., 2019). Se 

puede decir que la conciencia fonológica hace posible su retroalimentación, pues los niños 

al comprender el proceso son capaces de complejizarlo, potenciando así sus capacidades y 
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elevándolas aún más. 

Por lo tanto, se puede establecer que la conciencia fonológica es el proceso 

consciente, por medio del cual las personas desdoblan las palabras en sus unidades fonéticas 

básicas. Este proceso conlleva un alto nivel de reflexión, dado que los individuos comparan 

las unidades conseguidas para luego reflexionar y dar forma a nuevas palabras que tengan 

sentido en su contexto, facilitando el proceso comunicativo. Además, la conciencia 

fonológica es un peldaño en el proceso de aprendizaje de los niños, pues permite acceder a 

nuevos saberes una vez sea estimulada adecuadamente. 

 

1.2. Niveles de la conciencia fonológica 

Los niveles de la conciencia fonológica son unidades lingüísticas capaces de desarrollarse 

desde niveles básicos, pasando por estadios intermedios y llegando a niveles de mayor 

complejidad, los cuales llevan a la comprensión y aprendizaje de la lectura (De la Cruz, 

2010). Desde su perspectiva, Quispe (2018) menciona que para establecer niveles de 

conciencia fonológica se debe tener en cuenta al hablante y la forma como reflexiona y 

manipula las unidades sonoras. En tal sentido, Treiman (como se citó en Gutiérrez y Díez, 

2018), acota y jerarquiza los niveles de la conciencia fonológica, tomando en cuenta su 

proceso de adquisición, siendo estos: la conciencia silábica, conciencia intrasilábica y 

conciencia fonemática.  Asimismo, Paima (2020) menciona que existen cinco 

subcomponentes que permiten la comprensión de lo que se lee: conocer la oración 

construida, conocer la palabra empleada, la conciencia fonética, el silabeo y la rima.  

En consecuencia, para una mejor comprensión de la conciencia fonológica es 

importante y necesario tener conocimiento de sus niveles, pues de esta forma se podrá saber 

el estadio de cada niño a fin de impulsarlo en un proceso de aprendizaje personalizado, 

quedando en manos de las instituciones educativas, a través de los docentes, esta importante 

labor.  

1.2.1. Conciencia silábica 

Corresponde a la habilidad que tienen las personas para segmentar y manejar 

conscientemente las sílabas que conforman una palabra (Caycho, 2011). Por su lado, De la 
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Cruz (2010), entiende a la conciencia silábica como aquella habilidad que permite 

discriminar auditivamente las palabras y segmentarlas en sus unidades básicas, las sílabas. 

Por lo tanto, puede comprenderse como el conocimiento de naturaleza explícita capaz de 

reconocer las unidades fonológicas de las palabras cuya característica fundamental es lo 

fácil que se hace articularlas y es perceptible auditivamente.    

Al respecto, Loria (2020), menciona la importancia de tener en cuenta la variedad de 

sílabas, respecto a su conformación entre vocales y consonantes. Pues la complejidad del 

proceso dependerá del tipo de sílaba a trabajar. Este nivel permite evaluar la síntesis, dado 

que, al entregarse los sonidos de ciertas palabras los niños podrán agruparlas y expresar la 

palabra que crean es la que se debe formarse (Ulloa, 2014). En este nivel se pueden 

establecer situaciones de menor a mayor complejidad debido a la naturaleza de la palabra 

trabajada, a la par permite la creatividad del niño debido a la flexibilidad con que puede 

manipular la agrupación de las sílabas entregadas. 

Se puede establecer, de lo antes mencionado, que la conciencia silábica es aquel nivel 

en el cual la persona tiene conocimiento explícito de que las palabras están conformadas por 

unidades fonológicas en secuencia que se articulan para tener sentido. Además, poseen 

matices de dificultad acorde a la palabra trabajada, las cuales deben tomarse en cuenta en la 

generación de estrategias que permitan su desarrollo y escalada al momento de promover la 

lectura y escritura. 

1.2.2. Conciencia intrasilábica 

Así como las palabras se conforman de sílabas, estas a su vez se encuentran conformadas 

por unidades básicas, siendo el nivel intrasilábico donde se aprecia su manejo; por tanto, se 

entiende a la conciencia intrasilábica como la habilidad para desagregar las sílabas en los 

componentes: onset y rima (Gutiérrez y Díez, 2018). El onset corresponde a la parte inicial 

de la sílaba formada por la consonante o grupo de ellas; por otro lado, la rima se ubica en la 

parte final de la sílaba y se forma por la vocal y consonante, quienes son el núcleo vocálico 

y la coda, respectivamente (De la Cruz, 2010). Para clarificar lo expuesto tenemos como 

ejemplo la palabra “mar”, en esta el onset sería /m/, la rima es /ar/; a su vez, el núcleo 

vocálico es /a/ y la coda sería /r/. 
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A este nivel los niños podrán realizar el pareo o eliminación de rimas y generar 

juicios sobre palabras que no riman. Dado que se comprende la sílaba como un conjunto de 

subunidades, estas pueden ser manipuladas a fin de encontrarle sentido (Ulloa, 2014). A la 

par, (De la Cruz, 2010) menciona que aquellos niños que adquieren esta habilidad a 

temprana edad, su aprendizaje de la lectura será más viable. Adicionalmente, Capilla (2015), 

sugiere que este nivel es adecuado alcanzarse en las primeras etapas escolares, pues antes 

no es conveniente dada la madurez paulatina de los niños. Por tanto, este nivel de la 

conciencia fonológica se debe desarrollar en las etapas formales de formación académica. 

Podemos decir que la conciencia intrasilábica permite la segmentación y 

manipulación de las sílabas, esta nos permite manejar el inicio (onset) y reconocer diferentes 

arranques como “par” y “dar”, a su vez, hace posible el manejo del final (rima) y 

diferenciarlas entre palabras como “paz” y “por”. Es así como podemos apreciar similitudes 

y diferencias entre las sílabas que finalmente conformarán las palabras que expresen 

nuestras ideas.  

1.2.3. Conciencia fonemática 

La unidad mínima del habla es el fonema, siendo estos los sonidos que componen las 

palabras en los distintos idiomas (De la cruz, 2010). Loria (2020) menciona que es 

importante tener presente que los fonemas con las unidades básicas del habla, mas no son 

letras. Las letras son la representación de los fonemas, y no debe creerse que corresponden 

obligatoriamente uno a uno, siendo que los fonemas se pueden dividir en consonantes y 

vocales. Por ejemplo, el fonema /k/ puede quedar representado por c, k, q. Por lo tanto, 

deben diferenciarse con claridad las unidades del lenguaje oral del escrito. 

La conciencia fonemática corresponde a aquella habilidad que implica la 

comprensión y manipulación de los fonemas (Rodríguez, 2010). Adicionalmente, Ulloa 

(2014), entiende a la conciencia fonemática como aquella habilidad que pone el foco de 

atención a los sonidos de las palabras, comprendiéndolas como unidades abstractas y 

manipulables. En su investigación, Rodríguez (2010), encontró que este nivel es el más 

complejo de alcanzar por los niños, pues el trabajo con fonemas implica una mayor 

abstracción y comprensión sobre lo que se habla. Cuando se trabaja la conciencia fonemática 

se estimula al niño a manejar las unidades del sonido y se suele preguntar por los sonidos 
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que se oyen en una palabra, por ejemplo, la palabra “mapa” se formaría por /m/, /a/, /p/, /a/. 

De lo expuesto podemos establecer que el nivel de conciencia fonémica es el de 

mayor complejidad, en este punto los niños son capaces de comprender los fonemas como 

unidades del habla, los manejan y diferencian del lenguaje escrito. Es así como pueden llegar 

a comprender que aun cuando la palabra “queso”, que tiene cinco letras, al ser pronunciada 

solo se hace uso de cuatro fonemas: /k/, /e/, /s/, /o/. También, la palabra “maxi”, que, con 

cuatro letras, para ser pronunciada hace uso de cinco fonemas: /m/, /a/, /k/, /s/, /i/, quedando 

claro que hay relación entre lo escrito y hablado. En este punto nos niños tienen la capacidad 

de poder comprender lo oral y relacionarlo con habilidades de escritura, requiriendo el apoyo 

de personas capacitadas para tales fines. 

 

1.3. Importancia de la conciencia fonológica en niños 

El desarrollo de la conciencia fonológica repercute en diversas áreas del aprendizaje de los 

niños, es por ello que se estimula desde las primeras etapas escolares. Múltiples 

investigaciones muestran la importancia del desarrollo de la conciencia fonológica y su 

relación con otras variables en el desarrollo integral de los estudiantes, mostrándose algunas 

de ellas a continuación. 

 Cayetano (2018) concluye, tras su investigación, que hay una alta relación entre el 

desarrollo del nivel silábico y el fonémico de la conciencia fonológica con el desarrollo del 

lenguaje oral; además, es aún más alta relación entre la conciencia fonológica y el desarrollo 

del lenguaje oral. Esto debido a que el desarrollo de la conciencia fonológica en sus niveles 

silábico y fonémico permiten cumplir los procesos propios del lenguaje oral, tales como la 

discriminación auditiva y aspectos sintácticos y semánticos. Por tanto, promover en los 

niños la conciencia fonológica permitirá desarrollar su oralidad, facilitando la expresión de 

sus ideas y una mejora en la interacción con su entorno; a su vez, permite el paso de lo oral 

a lo escrito, puesto que los niños entienden que aquello que se dice tiene una relación con 

las expresiones que suelen ver escritas en diversas situaciones cotidianas. 

Salas (2019), en su investigación con estudiantes de primaria, encontró que el 

desarrollo del nivel silábico de la conciencia fonológica se relaciona fuertemente con el 
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reconocimiento de fonemas, la habilidad para decodificar palabras y la capacidad para 

representarlas.  Por otro lado, el desarrollo del nivel fonémico permite conocer el sonido de 

cada letra, su posterior lectura y posterior escritura. Es importante trabajar con cada nivel de 

la conciencia fonológica, entendiendo que su desarrollo secuencial facilitará a los 

estudiantes el manejo de los fonemas y su posterior representación escrita al expresar sus 

ideas, siendo base para la adquisición de habilidades lectoescritoras.  

Tras su trabajo con niños de primero de primaria, Zevallos (2018), observó que existe 

una alta correlación positiva entre la conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectura. 

Pues se apreció que la detección de rimas; el aislamiento, unión y conteo de los fonemas, 

mejoran sustancialmente el aprendizaje de la lectura. Es un aspecto que todo docente, desde 

las primeras etapas de formación escolar, debe tener en cuenta para trabajarlo de manera 

transversal. Pues el desarrollo de la conciencia fonológica se debe desarrollar en todas las 

áreas formativas, dado que el aprendizaje de la lectura favorece el quehacer común de las 

personas. Por otro lado, abre el camino para el aprendizaje lectoescritor que facilitará la 

expresión de ideas, necesidades y emociones, para lo cual es necesario contar con docentes 

capaces de elaborar estrategias dirigidas a perfeccionar la conciencia fonológica y ponerlas 

en práctica a fin de alcanzar metas superiores de aprendizaje. 

Castillo (2023), al finalizar su investigación con estudiantes de primero de primaria 

en una institución educativa de Piura, concluyó que la habilidad para manejar los segmentos 

silábicos y la manipulación de los sonidos tienen directa relación con la capacidad de 

expresar ideas de manera verbal; adicionalmente, la conciencia fonológica se relaciona 

directamente con la habilidad para transmitir el pensar de los niños. Dado que el 

pensamiento puede llegar a ser una actividad bastante compleja, la expresión de las ideas 

requiere formas adecuadas; es aquí donde el desarrollo de la conciencia fonológica cobra 

relevancia, más aún si esta se trabaja desde temprana edad.  

Izquierdo y González (2023) establecen que el entrenar a los niños en habilidades 

fonológicas, poniendo énfasis en las metalingüísticas, mejora las capacidades del proceso 

lector en las primeras etapas escolares. Esto difiere de las comunes actividades repetitivas 

de la educación clásica, pues solo teniendo conciencia plena de nuestras actividades 

mentales seremos capaces de generar conocimiento perdurable en el tiempo. Por otro lado, 

el desarrollo de habilidades fonológicas facilita la adopción de la escritura, puesto que los 
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niños logran entender que hay relación entre lo dicho y lo escrito, esto debido a que las 

actividades síquicas de estas acciones se trabajan de forma concatenada y se estimulan entre 

sí. 

El desarrollo de la conciencia fonológica permite a los niños expandir su visión sobre 

el mundo que los rodea, ya que facilita las habilidades comunicativas y permite el 

autoconocimiento de la forma como aprende; retroalimentando sus mecanismos de 

generación de nuevos conocimientos y ampliando sus horizontes de saber. Para ello requiere 

un adecuado acompañamiento por parte de especialistas y hogar, sin dejar de lado el factor 

social; en este punto cobra mayor importancia el papel de docente, pues su acompañamiento 

es uno de los factores más relevantes en la adquisición de habilidades de lectura y escritura 

que los niños usarán para incorporarse en el ambiente social. 

 

1.4. Evaluación de la conciencia fonológica 

Es notaria la importancia de la conciencia fonológica desde las primeras etapas formativas 

de los niños. Cada vez se habla más del tema y las escuelas ponen mayor énfasis en su 

desarrollo temprano, esto a través de adaptaciones a sus planes curriculares y la capacitación 

a los docentes; además, el profesorado es consciente que desarrollar la conciencia fonológica 

permite a los niños el logro de metas más complejas en distintas áreas de aprendizaje. Es 

por ello que surge la necesidad de poder evaluarla a fin de conocer el nivel de su desarrollo 

en cada estudiante.  

Parra y Bojorque (2022) mencionan que la evaluación temprana de la conciencia 

fonológica hace posible la determinación de las fortalezas y oportunidades de mejora en el 

proceso lectoescritor de los escolares. Por su lado, Bizama et al. (2011), el referirse a la 

evaluación de la conciencia fonológica ponen hincapié que esta actividad debe tener 

presente factores como la edad de los niños, los conocimientos previos sobre el lenguaje 

escrito y la instrucción formal que hayan recibido, sugiriendo gradualidad al momento de 

realizar las pruebas. Adicionalmente, Capilla (2015), señala que la evaluación se debe 

realizar con tareas por niveles, que trabajen desde las unidades más básicas del habla y 

escritura; a la par, estas actividades deben ser variadas a fin de abarcar los factores 

relevantes.  
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Gutiérrez et al. (2020), mencionan como relevantes las siguientes pruebas: prueba 

de segmentación lingüística (PSL), por medio de esta se pide a los niños indicar el número 

de palabras de una oración que fue oralizada, siendo su índice de fiabilidad compuesta de 

0,87 y la varianza media estractada de 61,43%; prueba para la evaluación del conocimiento 

léxico, en su primera parte se mide la capacidad del niño para verbalizar oracones a partir 

de una palabra proporcionada, su índice de fiabilidad compuesta de 0,92 y la varianza media 

estractada de 57,62%; prueba para la evaluación del conocimiento fonológico (PECO), este 

test permite evaluar los niveles silábico y fonémico, centrádose en las tareas de 

identificación, adición y omisión, su índice de fiabilidad compuesta de 0,87 y la varianza 

media estractada de 63,58%; por último, la batería de inicio a la lectura (BIL), permite medir 

el grado de conocimiento alfabético al recnocer el nombre de las letras, , su índice de 

fiabilidad compuesta de 0,91 y la varianza media estractada de 62,41%. Todas las pruebas 

tienen un alto nivel de validez y confiabilidad, por tanto, son capaces de proporcionar buenas 

medidas del logro de conciencia fonológica en los niños gracias a los diferentes aspectos 

que logran medir.  

Jiménez [como se citó en Jiménez, 2017] propone la prueba de conciencia fonológica 

(PCF). Esta consiste en asignar cuatro tareas: aislar, omitir, segmentar y sintetizar. Al aislar 

el niño escribe una palabra dictada por quien lo examina, teniendo que identificar el primer 

y último fonema. La tarea de omitir consiste en que el niño, luego de escuchar una palabra 

dictada por el evaluador, identifique y elimine el primer o último fonema. La segmentación 

consiste en identificar y nombrar todos los fonemas de una palabra dictada por la persona 

evaluadora. En la síntesis se pide al niño escuchar y reconocer de forma secuencial los 

fonemas de una palabra para finalmente armarla correctamente. La fiabilidad de cada tarea 

alcanza, respectivamente, el 0,75, 0,83, 0,80 y 0,86. Esta prueba permite abarcar los 

diferentes niveles de la conciencia fonológica, abordando los aspectos relevantes de cada 

uno de ellos; además, cada tarea presenta un alto nivel de confiabilidad. 

Cuadro y Trías (2008), en su investigación, además de la prueba de conciencia 

fonológica (PCF), hacen uso de la prueba de reconocimiento de letras (PROLEC) y el 

programa de entrenamiento en conciencia fonémica. En el primero se entrega a los niños 20 

letras de goma para que mencione el nombre y sonido de cada una de ellas. El programa de 

entrenamiento propone actividades en las cuales de manipulan los fonemas por medio de 
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tareas: aislar, reconocer, segmentar, síntesis, adición, omisión y sustitución; organizándolas 

de menor a mayor grado de dificultad. En este caso, se aprecia una combinación de 

actividades para lograr medir con mayor precisión el nivel en el cual se encuentran los niños. 

Lo resaltante es que el tiempo para realizar las actividades es de varias semanas, permitiendo 

una mejor medición, dado que se escalonan las actividades.   

 La evaluación de la conciencia fonológica debe estar dirigida a la medición de cada 

uno de sus niveles, esto con el fin de direccionar esfuerzos para que los niños alcancen todos 

ellos, permitiendo el desarrollo de habilidades posteriores, como la lectoescritura. En 

consecuencia, evaluar la conciencia fonológica por medio de pruebas como las de PSL, 

PECO, BIL, PCF y PROLEC permite saber los avances y retos de cada estudiante, hace 

posible la generación de estrategias personalizadas que permitirán a los niños alcanzar la 

comprensión de lo que oye y dice, para luego poder expresarlo de manera escrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

CAPÍTULO II:  

LA LECTOESCRITURA EN LOS NIÑOS 

 

 

2.1. Definición de lectoescritura 

La naturaleza social de los seres humanos los lleva a la necesidad de crear medios para emitir 

y recibir información. Desde las primeras etapas de vida, las personas buscan comunicarse 

con sus pares a fin de alcanzar sus objetivos, por tanto, el poder leer y escribir 

adecuadamente es un aspecto relevante para nuestro desarrollo personal. La lectoescritura 

es una habilidad que permite a las personas identificar los códigos orales y escritos de su 

medio natural y social, en sus inicios se aprende las unidades básicas para luego generar una 

mayor complejidad, todo ello con el fin de expresar sus necesidades, ideas, sentimientos y 

adquirir conocimientos nuevos (Ulco y Baldeón, 2020). A su vez, Gonzales (2020), entiende 

a la lectoescritura como un proceso lingüístico que involucra al pensamiento y la 

observación, estas permiten que la información captada del entorno pueda ser comprendida 

y, luego de actividades complejas, generar una respuesta ante al estímulo. Por lo tanto, es 

relevante que la persona lo desarrolle desde tempranas edades a fin de interactuar 

eficientemente con su entorno; además, es notoria la importancia de la escuela y hogar en 

estos primeros momentos formativos. 

En su investigación, Sandoval (2020) entiende a la lectoescritura como la habilidad 

más importante en la elaboración de conceptos elementales de niños en etapa escolar de 

primaria; va más allá de leer y escribir adecuadamente, es la base del proceso de aprendizaje 

de los individuos. En la misma línea, Mendieta et al. (2018), la considera el objeto de 

conocimiento más relevante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, dejando a los docentes 

con la responsabilidad de poseer las capacidades idóneas que permitan su adecuado 

desarrollo, lográndose esta meta con una continua capacitación. Pero, adicionalmente al 

trabajo docente, la lectoescritura se desarrollará de manera propicia si las familias y actores 

sociales intervienen de forma asertiva, puesto que aprendizaje de los niños no solo se 

restringe al tiempo que se encuentra en la escuela sino también fuera de ella. 
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Se puede entender a la lectoescritura en los niños como un proceso complejo, de alta 

demanda cognitiva, que les permite comprender la información oral y escrita. Es la primera 

y más importante habilidad en el camino del aprendizaje complejo de la realidad de todo 

individuo. Es responsabilidad de los agentes formativos el desarrollo adecuado de la 

lectoescritura; por un lado, los maestros deben profundizar en sus conocimientos y buenas 

prácticas y, es tarea de los hogares reforzar y mantenerse atentos a los procesos, fomentando 

un ambiente propicio para el aprendizaje. 

 

2.2. Niveles de lectoescritura 

Desarrollar las habilidades lectoescritoras requiere de tiempo, puesto que se deben llevar a 

cabo pasos en este proceso cognitivo, ya que los niños pasan de no conocer la relación entre 

oralidad y escritura a la asociación entre ellas (Pisco y Bailón, 2023). Cabe resaltar que 

Ferreiro y Teberosky, en 1979, determinan tres momentos clave en la adquisición de la 

escritura: distinción entre la representación icónica y no icónica, elaboración de formas de 

diferenciación y fonetización de lo escrito; al profundizar esta investigación se logra obtener 

los niveles en el aprendizaje de la lectoescritura: pre silábico, silábico, silábico alfabético y 

alfabético (D’Angelo et al., 2011).  

Por tanto, para una mejor comprensión de la lectoescritura es importante y necesario 

tener conocimiento de sus niveles, pues de esta forma se podrá saber el estadio de cada niño 

a fin de proponer y generar estrategias para el logro de su aprendizaje efectivo, tales como 

releer, inferir, parafrasear, resumir y pensar en voz alta, entre otras. 

2.2.1. Pre silábico 

Esta etapa se caracteriza por el uso del dibujo, la invención de letras con toques de algunas 

letras conocidas y principalmente las de su nombre (Chacha y Rosero, 2020). Es este el 

momento que los niños inician la diferenciación entre dibujo y pintura, comprenden que los 

objetos concretos se pueden representar por medio de dibujos, tienen la idea que la escritura 

es una actividad diferente, es por ello que expresan ideas a través de garabatos que no tienen 

una interpretación específica (Díaz, 2018). Por tanto, es el dibujo el primer acercamiento a 

la escritura, pues el niño comprende que está realizando una actividad nueva y que por medio 



20 
 

de ella es capaz de expresar ideas a su interlocutor, aun cuando en esta etapa es difícil de 

comprender lo que desea comunicar. 

Por otro lado, Ueno (2021) al referirse a nivel pre silábico, menciona que en esta 

etapa los niños no tienen comprensión de los principios alfabéticos, por tanto, no generan 

una relación entre fonemas y grafemas. Pero, ya es capaz de diferencias números de letras, 

lo cual le permite ordenar los primeros trazos que realiza. Además, Díaz (2021), refiere que 

al no diferenciar lo oral de lo escrito, los estudiantes suelen insertar la escritura en el dibujo, 

entendiendo que existe una relación entre el objeto dibujado y las grafías. Suelen colocar 

dibujos acompañados de escritura que representa a su nombre, aunque este no tenga 

significado alguno; relacionan la cantidad de letras con el tamaño del dibujo observado; aun 

cuando la escritura es lineal, no controla el número de grafías a usar e incluso suelen 

repetirlas y es común ver que usan de tres a seis letras. 

El nivel presilábico viene siendo la base en el proceso lectoescritor, es aquí donde 

da los primeros pasos en la relación de grafemas y fonemas, para tal objetivo hace uso de 

dibujos de forma rudimentaria, pero ya existe en la mente del niño la idea que son 

actividades diferentes pero complementarias. Por tanto, ver y oír representan acciones 

fundamentales para la comprensión de esta nueva actividad; es decir, actúan de forma 

complementaria pues la madurez a nivel biológico y sicológico van de la mano, 

retroalimentándose continuamente. 

2.2.2. Silábico 

En este nivel los niños requieren el uso de conocimientos fonológicos, comprenden que la 

escritura requiere de letras y que estas se encuentran relacionadas a sonidos; es por ello que 

asocian sonidos con grafías (Díaz, 2018). Adicionalmente, Chacha y Rosero (2020) dejan 

presente que en esta etapa los niños saben que aquello que suena de cierta forma tiene su 

representación escrita, por tanto, hay una grafía para cada sílaba ya sea la vocálica o 

consonante. Se puede apreciar una relación más clara entre lo escrito y hablado, pues los 

niños tienen mayor conciencia de esta interacción, lo cual hace necesario un adecuado 

acompañamiento dada la mayor complejidad del proceso.  

 Debido a que los estudiantes son capaces de diferenciar al menos un sonido de la 

sílaba, usualmente vocal o consonantes continuas, logran ser conscientes del número de 
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letras de aquello que escuchan o dicen (Ueno, 2021). Por otro lado, Díaz (2021) expone que 

este nivel permite fortalecer la conciencia fonológica; además, ejemplifica que es posible 

que al escuchar la palabra ABEJA los niños escriban AVA, encontrándose una relación 

mayor entre lo oral y escrito. Se suele alcanzar una correspondencia sonora y también por 

cada sonido percibido suele colocar una letra y por lo menos hace uso de una vocal para 

presentar a una sílaba.  

 El nivel silábico escala un peldaño más en la comprensión de la lectoescritura, ya 

que el estudiantado puede tener mayor claridad sobre la relación entre fonemas y grafemas. 

A su vez, delimita las bases que permitirán la comprensión de lo que lee y escribe, puesto 

que los niños entienden que hay una relación entre lo oral y escrito, siendo tarea de los 

docentes realizar una adecuada guía a fin de alcanzar los niveles esperados para cada nivel 

formativo. 

 2.2.3. Silábico alfabético 

Díaz (2018), al referirse al nivel silábico alfabético indica que es aquella fase de transición 

entre la creación de hipótesis silábicas a las alfabéticas; los niños lograr realizar trazos que 

se asemejan a las letras a fin de simbolizar sílabas que representen a fonemas. Es una etapa 

aún hay cierto nivel de confusión con las consonantes, siendo las vocales de manera idónea, 

pero se hace posible la escritura y comprensión de ciertas palabras. Es posible el uso de 

varias grafías para cada sílaba, siendo fuente de confusión en algunos casos, pero superable 

con el acompañamiento de sus formadores (Chacha y Rosero, 2020). 

 Gracias a la consolidación de los niveles anteriores, el niño es capaz de reconocer y 

representar algunas sílabas de forma plena, comprendiendo más las acciones que realiza. Se 

aprecia que en algunas letras aún mantiene el valor silábico sonoro y otras no (Ueno, 2021). 

Asimismo, Díaz (2021) manifiesta que se observa en el escribir de los estudiantes que ciertas 

grafías corresponden a letras mientras que otras a fonemas. Se observa el uso de grafías 

convencionales en algunos casos espontáneas, pudiendo representar una consonante con una 

grafía aleatoria pero las vocales si las escriben adecuadamente. Por ejemplo, al escribir pato 

podría hacerlo PTO, pues la letra P tendría el valor sonoro de “pa”. 

 El nivel silábico alfabético corresponde a la interfaz entre el conocimiento y la 

comprensión plena de los oral y escrito. Por un lado, los niños han logrado el manejo de las 
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vocales y algunas consonantes, siendo estas últimas sobre lo que se debe priorizar a nivel de 

escuela y hogar. La mayor comprensión y manejo de algunas palabras hace que los 

estudiantes se aventuren a querer leer y escribir de forma más periódica, siendo este un 

momento clave en el acompañamiento. En la escuela los especialistas trabajan con la 

finalidad de alcanzar los conocimientos esperados; por su lado, en el hogar el refuerzo debe 

tener la misma sintonía, ya que infravalorar el esfuerzo del niño o juzgar por los errores 

podría acarrear desmotivación y retraso.  

 2.2.4. Alfabético 

Al alcanzar este nivel los niños logran comprender que las letras simbolizan fonemas, son 

capaces de redactar palabras completas, entienden el sistema de escritura y el significado de 

lo que escriben (Díaz, 2018). En esta misma línea, Chacha y Rosero (2020) aseveran que 

los estudiantes logran entender la correspondencia entre sonidos y grafías, haciendo uso de 

normativas convencionales. A este punto se consolidan los niveles previos, logrando que el 

estudiantado comprenda con claridad aquello que lee y escribe. 

 Roca [como se citó en Damián y Damián, 2021] menciona que en el nivel alfabético 

el niño logra separar las palabras, puede lograr el uso de signos de puntuación y la tildación 

de forma consciente. A su vez, Díaz (2021) manifiesta que el nuevo reto es la ortografía y 

separación de palabras. Pero, alcanzar este nivel no es la meta, sino el inicio de una correcta 

forma de expresión oral y escrita, ya que estas etapas solo han logrado cimentar las bases de 

una plena lectoescritura. 

 El logro de cada nivel de lectoescritura corresponde al esfuerzo conjunto de los 

niños, docentes y personas cercanas a los estudiantes, alcanzar el nivel alfabético facilita 

una mejor comprensión del lenguaje, haciendo posible el intercambio de información con 

su entorno y con ello el logro de las competencias acorde a sus capacidades, así como un 

adecuado desarrollo a nivel social. 

 

2.3. Aprendizaje de la lectoescritura en niños 

El aprendizaje de la lectoescritura a temprana edad permite a los niños interactuar de forma 

eficiente con su entorno, ello debido a que pueden expresar sus ideas, emociones y 
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necesidades, pero también saber aquello que otros tienen por comunicar. Múltiples 

investigaciones muestran factores que permiten o mejoran el aprendizaje de la 

lectoescritura, siendo algunas de ellas mostradas a continuación. 

 En su investigación con niños de primaria, Peña (2020) encontró que un desarrollo 

adecuado de la autoestima, la solución de problemas y el manejo de emociones influye de 

manera positiva en la comprensión de textos; además, los factores socioemocionales son 

relevantes al momento de aprender la lectoescritura. Esto debido que la influencia de los 

docentes y familiares facilita el proceso de aprendizaje, generando confianza en las 

actividades que favorecen la lectoescritura. Queda en evidencia el rol importante de los 

agentes formativos para un adecuado desenvolvimiento de los niños desde las primeras 

etapas escolares. 

 Quispe (2022), en los resultados de su estudio con niños del primer grado de primaria 

concluyó que existe evidencia estadística suficiente para indicar que el aprestamiento y la 

psicomotricidad de manera directa y positiva con la lectoescritura, esto debido a que las dos 

primeras variables suelen cimentar las bases de la lectura y escritura. También se concluye 

que el acompañamiento de las familias juego un rol importante al momento de adquirir las 

habilidades para la lectoescritura, ya que colabora positivamente con la madurez del infante. 

Por tanto, fortalecer el aprestamiento desde los primeros años y promover la psicomotricidad 

son valiosos para desarrollar las habilidades orales y escritas, debiendo ser acompañado por 

los especialistas y familia. 

 Tras su trabajo con niños de primaria baja, Cano (2022) encontró que las habilidades 

motoras, la motricidad fina y gruesa, además el esquema corporal se relaciona de forma 

significativa con la lectoescritura. Ello se debe a que las habilidades motoras favorecen la 

concentración, siendo un factor relevante al momento de iniciar en la lectura y escritura; por 

otro lado, se entiende que cuando los niños tienen control de su cuerpo de forma estática y 

dinámica esto les permite relacionarse con su espacio, tener seguridad y buena postura al 

momento de desarrollar la lectoescritura. En consecuencia, no solo se debe poner el foco en 

habilidades intelectuales, el desarrollo y conocimiento de su cuerpo permite a los niños estar 

preparados para iniciar y acrecentar sus habilidades lectoescritoras. 
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 Los resultados obtenidos por Molina (2022) tras su investigación con niños de 

primaria muestran que existe una relación directa entre la atención y el aprendizaje de la 

lectoescritura, esto debido a que la atención depende de variables como el estado de ánimo, 

el nivel de ansiedad y el contexto donde se encuentre el estudiante. Una vez se pueda 

controlar estas variables, el niño se sentirá cómodo, confiado y seguro, mostrándose 

motivado al momento de la lectura y escritura. Aquí queda en claro la importancia de generar 

espacios y momentos propicios para el aprendizaje, la seguridad del estudiante consigo 

mismo y su entorno promueven el interés por aprender, fortaleciendo su autoestima y 

capacidades intelectuales. 

 El aprendizaje de la lectoescritura en niños se ve influenciado por múltiples factores 

como el estado emocional, la relación con las personas en sus distintos entornos, el 

aprestamiento, la sicomotricidad, el esquema corporal y la atención. La interacción entre 

ellos, sumado al acompañamiento por parte de los docentes, posibilita la adopción de la 

lectoescritura de forma paulatina y perdurable. 

 

2.4. Relación entre la conciencia fonológica y la lectoescritura en niños de primaria 

Ulloa (2014), tras realizar una investigación con niños de primaria, concluyó 

estadísticamente que la conciencia silábica, intrasilábica y fonemática se encuentran 

relacionadas directamente con la lectoescritura; a la par, la conciencia fonológica también 

lo está. Esta evidencia muestra la importancia de la conciencia fonológica en el aprendizaje 

de la lectoescritura; además, permite comprender que cada uno de los niveles de la primera 

permite el aprendizaje de la lectura y escritura desde las primeras etapas de formación 

escolar.  

Los hallazgos de Quispe (2020), al realizar un estudio en niños de primaria, revelaron 

que aquellos estudiantes que tuvieron elevados niveles de segmentación silábica, supresión 

silábica, detección de rimas, adiciones silábicas y aislamiento de fonemas, mostraron buen 

desempeño en lectoescritura. A su vez, el análisis de la relación entre conciencia fonológica 

y lectoescritura resultó ser directa, dicho de otra forma, un aumento en el nivel de conciencia 

fonológica eleva el nivel de lectoescritura. Esto pone de manifiesto la importancia de 

estimular la conciencia fonológica como factor relevante en el aprendizaje de la 
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lectoescritura, dejando a los docentes y personas encargadas de la formación de los niños 

una fuerte tarea en este aspecto. 

Camacho (2023), luego de realizar una investigación con niños de primero y segundo 

de primaria, determinó que la conciencia fonológica es un importante pre requisito al 

desarrollo y perfeccionamiento a las actividades de lectura y escritura en las primeras etapas 

escolares. El análisis sicológico de las variables conciencia fonológica y lectoescritura 

muestra que estas se desarrollan de forma paralela e indesligable, siendo básicas en el 

proceso de socialización, resultando en extremo útiles para el desarrollo de las demás áreas. 

Por tanto, es necesario contar con profesionales altamente calificados para guiar a los niños 

en el proceso de aprendizaje, poniendo énfasis en el perfeccionamiento de las habilidades 

de los estudiantes. 

 Al investigar sobre la relación entre conciencia fonológica y lectoescritura en niños 

de primer grado de primaria, Zegarra (2022) encontró que aquellos estudiantes que 

presentaron dificultades en el desarrollo de los componentes de la conciencia fonológica, 

tuvieron dificultades al momento de desarrollar habilidades de lectura y escritura. 

Manifiesta que es importante el desarrollo de la conciencia fonológica desde edades 

tempranas, pues la estimulación oportuna hará posible autorregular el conocimiento de lo 

oral y escrito, por medio de la experimentación con los sonidos a través de situaciones 

vivenciales. Por parte de los docentes y escuelas, se espera que implementen nuevas 

estrategias con el fin de afianzar las habilidades metalingüísticas, promoviendo la mejora de 

los procesos fonológicos y con ello el desarrollo el lenguaje escrito. 

 Tras su trabajo con niños del primer grado de primaria, Baique (2019) concluyó, 

basada en evidencias estadísticas suficientes, que las dimensiones: segmentación silábica, 

supresión silábica, detección de rimas, adición silábica, aislamiento de fonemas, unión de 

fonemas y conteo de fonemas, tienen relación directa con el aprendizaje de la lectoescritura. 

En consecuencia, el desarrollo de cada una de las estas dimensiones resulta importante en el 

desarrollo de la lectoescritura, debiendo ser los docentes conscientes de la situación a fin de 

generar y/o adaptar programas acordes a la realidad de sus estudiantes. 

 La investigación realizada por Andrade et al. (2023) muestra que procesos 

neurobiológicos y de la conciencia fonológica permiten el aprendizaje y desarrollo de la 
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lectoescritura, esto debido a que el proceso comunicativo pone en función estructuras como 

la corteza prefrontal, regiones de la memoria, zonas del lenguaje y algunas del placer, que 

están relacionadas con las habilidades de lectura y escritura. Adicionalmente, concluye que 

las bases neurobiológicas estimulan la conciencia fonológica, permitiendo el manejo de las 

unidades del sonido, permitiendo el fomento de la lectoescritura.  Esta evidencia permite 

reflexionar sobre la importancia del factor síquico y biológico en el logro de las habilidades 

lectoescritoras, siempre teniendo como elemento relevante el desarrollo de la conciencia 

fonológica.  

 Favila et al. (2016), al realizar un estudio con estudiantes que presentaban problemas 

de lectura y escritura, concluyeron que tras una estimulación sistemática de la conciencia 

fonológica se logró superar las dificultades de síntesis de fonemas; análisis de fonemas, 

letras y palabras; precisión de la lectura de sílabas, palabras y oraciones. Por otro lado, se 

vió una mejora en la precisión al trabajar el dictado de sílabas, palabras y la construcción de 

oraciones. El estudio permite la reflexión sobre el trabajo de conciencia fonológica a nivel 

preventivo en niños de edades inferiores a las escolares, pues este factor permite el 

desarrollo de las capacidades de análisis y síntesis del lenguaje oral y escrito, así como su 

automatización, haciendo posible reducir riesgos en el aprendizaje de la lectoescritura.  

 Huaraca (2020), tras su investigación, manifiesta que implementar y fortalecer la 

conciencia fonológica por medio de estrategias pictofónicas permite el aprendizaje de la 

lectura de una forma más rápida, ya que se relaciona de manera eficiente los fonemas y 

grafemas, permitiendo el posterior desarrollo de la lectoescritura. El desconocimiento de los 

docentes de estrategias múltiples puede afectar fuertemente los aprendizajes posteriores, 

pues el desarrollo de las habilidades lectoescritoras es transversal a las distintas áreas de 

formación escolar.  

 Los estudios mencionados evidencian la relación entre la conciencia fonológica y el 

aprendizaje de la lectoescritura. El logro de los distintos niveles de conciencia fonológica 

hace posible escalar en la adquisición de la lectoescritura, esto debido a que ambas 

habilidades se adquieren y desarrollan de forma paralela en los niños. El acompañamiento 

desde tempranas edades facilitará el proceso de desarrollo de conciencia fonológica, 

decantando en el aprendizaje de la lectoescritura, siendo tarea de los especialistas y 

miembros del hogar el fomentarlas conjuntamente. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
1. La investigación inicia con la pregunta: ¿de qué manera el desarrollo de la conciencia 

fonológica permite el aprendizaje de la lectoescritura en niños de primaria?, siendo 

relevante ya que estas variables interactúan desde los primeros momentos de formación 

escolar. Tras la búsqueda de información se concluye que la conciencia fonológica 

favorece de manera positiva el aprendizaje de la lectoescritura, esto debido a que se 

desarrollan sicológica, biológica y socialmente de la mano. A su vez, es recomendable 

incentivar la conciencia fonológica desde etapas pre escolares. 

2. La partición y manejo de las sílabas que conforman las palabras permite a los niños 

dar los primeros pasos en la ruta de la lectoescritura. El manejo de las vocales y 

consonantes, aun cuando presentan diferentes grados de complejidad, facilitan a los 

niños el entendimiento de su lenguaje oral, sirviendo se cimiento para la construcción 

de ideas más estructuradas. 

3. La segmentación de las sílabas en componentes de inicio y final hacen posible su 

entendimiento y manejo, esto debido a que los niños logran comprender aquello que 

dicen y posteriormente, dándole sentido en el contexto en el cual se encuentran. La 

manipulación de las sílabas retroalimenta continuamente aquello que aprende, 

promoviendo la exploración y el interés de lo oral y escrito. 

4. Cuando los niños son capaces de entender el lenguaje oral también reconocen que se 

asocia a lo escrito, es entonces cuando fonemas y grafemas pueden ser trabajados de 

forma conjunta y lógica, siempre respetando la gradualidad que requiere esta compleja 

actividad. 

5. Toda persona responsable en la formación de los niños, en especial los docentes, deben 

tener presente la fuerte relación entre la conciencia fonológica y el aprendizaje de la 

lectoescritura. La aplicación de buenas prácticas para el desarrollo de estas habilidades 

hará posible que los estudiantes, desde sus primeras etapas formativas, tengan la 

posibilidad de generar un desarrollo integral; dado que, el comprender aquello que se 

lee y escribe es transversal en la formación del individuo. 
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	1.2.1. Conciencia silábica
	Corresponde a la habilidad que tienen las personas para segmentar y manejar conscientemente las sílabas que conforman una palabra (Caycho, 2011). Por su lado, De la Cruz (2010), entiende a la conciencia silábica como aquella habilidad que permite disc...
	Al respecto, Loria (2020), menciona la importancia de tener en cuenta la variedad de sílabas, respecto a su conformación entre vocales y consonantes. Pues la complejidad del proceso dependerá del tipo de sílaba a trabajar. Este nivel permite evaluar l...
	Se puede establecer, de lo antes mencionado, que la conciencia silábica es aquel nivel en el cual la persona tiene conocimiento explícito de que las palabras están conformadas por unidades fonológicas en secuencia que se articulan para tener sentido. ...
	1.2.2. Conciencia intrasilábica
	Así como las palabras se conforman de sílabas, estas a su vez se encuentran conformadas por unidades básicas, siendo el nivel intrasilábico donde se aprecia su manejo; por tanto, se entiende a la conciencia intrasilábica como la habilidad para desagre...
	A este nivel los niños podrán realizar el pareo o eliminación de rimas y generar juicios sobre palabras que no riman. Dado que se comprende la sílaba como un conjunto de subunidades, estas pueden ser manipuladas a fin de encontrarle sentido (Ulloa, 20...
	Podemos decir que la conciencia intrasilábica permite la segmentación y manipulación de las sílabas, esta nos permite manejar el inicio (onset) y reconocer diferentes arranques como “par” y “dar”, a su vez, hace posible el manejo del final (rima) y di...
	1.2.3. Conciencia fonemática
	La unidad mínima del habla es el fonema, siendo estos los sonidos que componen las palabras en los distintos idiomas (De la cruz, 2010). Loria (2020) menciona que es importante tener presente que los fonemas con las unidades básicas del habla, mas no ...
	La conciencia fonemática corresponde a aquella habilidad que implica la comprensión y manipulación de los fonemas (Rodríguez, 2010). Adicionalmente, Ulloa (2014), entiende a la conciencia fonemática como aquella habilidad que pone el foco de atención ...
	De lo expuesto podemos establecer que el nivel de conciencia fonémica es el de mayor complejidad, en este punto los niños son capaces de comprender los fonemas como unidades del habla, los manejan y diferencian del lenguaje escrito. Es así como pueden...
	1.3. Importancia de la conciencia fonológica en niños
	El desarrollo de la conciencia fonológica repercute en diversas áreas del aprendizaje de los niños, es por ello que se estimula desde las primeras etapas escolares. Múltiples investigaciones muestran la importancia del desarrollo de la conciencia fono...
	Cayetano (2018) concluye, tras su investigación, que hay una alta relación entre el desarrollo del nivel silábico y el fonémico de la conciencia fonológica con el desarrollo del lenguaje oral; además, es aún más alta relación entre la conciencia fono...
	Salas (2019), en su investigación con estudiantes de primaria, encontró que el desarrollo del nivel silábico de la conciencia fonológica se relaciona fuertemente con el reconocimiento de fonemas, la habilidad para decodificar palabras y la capacidad p...
	Tras su trabajo con niños de primero de primaria, Zevallos (2018), observó que existe una alta correlación positiva entre la conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectura. Pues se apreció que la detección de rimas; el aislamiento, unión y conte...
	Castillo (2023), al finalizar su investigación con estudiantes de primero de primaria en una institución educativa de Piura, concluyó que la habilidad para manejar los segmentos silábicos y la manipulación de los sonidos tienen directa relación con la...
	Izquierdo y González (2023) establecen que el entrenar a los niños en habilidades fonológicas, poniendo énfasis en las metalingüísticas, mejora las capacidades del proceso lector en las primeras etapas escolares. Esto difiere de las comunes actividade...
	El desarrollo de la conciencia fonológica permite a los niños expandir su visión sobre el mundo que los rodea, ya que facilita las habilidades comunicativas y permite el autoconocimiento de la forma como aprende; retroalimentando sus mecanismos de gen...
	1.4. Evaluación de la conciencia fonológica
	Es notaria la importancia de la conciencia fonológica desde las primeras etapas formativas de los niños. Cada vez se habla más del tema y las escuelas ponen mayor énfasis en su desarrollo temprano, esto a través de adaptaciones a sus planes curricular...
	Parra y Bojorque (2022) mencionan que la evaluación temprana de la conciencia fonológica hace posible la determinación de las fortalezas y oportunidades de mejora en el proceso lectoescritor de los escolares. Por su lado, Bizama et al. (2011), el refe...
	Gutiérrez et al. (2020), mencionan como relevantes las siguientes pruebas: prueba de segmentación lingüística (PSL), por medio de esta se pide a los niños indicar el número de palabras de una oración que fue oralizada, siendo su índice de fiabilidad c...
	Jiménez [como se citó en Jiménez, 2017] propone la prueba de conciencia fonológica (PCF). Esta consiste en asignar cuatro tareas: aislar, omitir, segmentar y sintetizar. Al aislar el niño escribe una palabra dictada por quien lo examina, teniendo que ...
	Cuadro y Trías (2008), en su investigación, además de la prueba de conciencia fonológica (PCF), hacen uso de la prueba de reconocimiento de letras (PROLEC) y el programa de entrenamiento en conciencia fonémica. En el primero se entrega a los niños 20 ...
	La evaluación de la conciencia fonológica debe estar dirigida a la medición de cada uno de sus niveles, esto con el fin de direccionar esfuerzos para que los niños alcancen todos ellos, permitiendo el desarrollo de habilidades posteriores, como la le...
	CAPÍTULO II:  LA LECTOESCRITURA EN LOS NIÑOS
	2.1. Definición de lectoescritura
	La naturaleza social de los seres humanos los lleva a la necesidad de crear medios para emitir y recibir información. Desde las primeras etapas de vida, las personas buscan comunicarse con sus pares a fin de alcanzar sus objetivos, por tanto, el poder...
	En su investigación, Sandoval (2020) entiende a la lectoescritura como la habilidad más importante en la elaboración de conceptos elementales de niños en etapa escolar de primaria; va más allá de leer y escribir adecuadamente, es la base del proceso d...
	Se puede entender a la lectoescritura en los niños como un proceso complejo, de alta demanda cognitiva, que les permite comprender la información oral y escrita. Es la primera y más importante habilidad en el camino del aprendizaje complejo de la real...
	2.2. Niveles de lectoescritura
	Desarrollar las habilidades lectoescritoras requiere de tiempo, puesto que se deben llevar a cabo pasos en este proceso cognitivo, ya que los niños pasan de no conocer la relación entre oralidad y escritura a la asociación entre ellas (Pisco y Bailón,...
	Por tanto, para una mejor comprensión de la lectoescritura es importante y necesario tener conocimiento de sus niveles, pues de esta forma se podrá saber el estadio de cada niño a fin de proponer y generar estrategias para el logro de su aprendizaje e...
	2.2.1. Pre silábico
	Esta etapa se caracteriza por el uso del dibujo, la invención de letras con toques de algunas letras conocidas y principalmente las de su nombre (Chacha y Rosero, 2020). Es este el momento que los niños inician la diferenciación entre dibujo y pintura...
	Por otro lado, Ueno (2021) al referirse a nivel pre silábico, menciona que en esta etapa los niños no tienen comprensión de los principios alfabéticos, por tanto, no generan una relación entre fonemas y grafemas. Pero, ya es capaz de diferencias númer...
	El nivel presilábico viene siendo la base en el proceso lectoescritor, es aquí donde da los primeros pasos en la relación de grafemas y fonemas, para tal objetivo hace uso de dibujos de forma rudimentaria, pero ya existe en la mente del niño la idea q...
	2.2.2. Silábico
	En este nivel los niños requieren el uso de conocimientos fonológicos, comprenden que la escritura requiere de letras y que estas se encuentran relacionadas a sonidos; es por ello que asocian sonidos con grafías (Díaz, 2018). Adicionalmente, Chacha y ...
	Debido a que los estudiantes son capaces de diferenciar al menos un sonido de la sílaba, usualmente vocal o consonantes continuas, logran ser conscientes del número de letras de aquello que escuchan o dicen (Ueno, 2021). Por otro lado, Díaz (2021) ex...
	El nivel silábico escala un peldaño más en la comprensión de la lectoescritura, ya que el estudiantado puede tener mayor claridad sobre la relación entre fonemas y grafemas. A su vez, delimita las bases que permitirán la comprensión de lo que lee y e...
	2.2.3. Silábico alfabético
	Díaz (2018), al referirse al nivel silábico alfabético indica que es aquella fase de transición entre la creación de hipótesis silábicas a las alfabéticas; los niños lograr realizar trazos que se asemejan a las letras a fin de simbolizar sílabas que r...
	Gracias a la consolidación de los niveles anteriores, el niño es capaz de reconocer y representar algunas sílabas de forma plena, comprendiendo más las acciones que realiza. Se aprecia que en algunas letras aún mantiene el valor silábico sonoro y otr...
	El nivel silábico alfabético corresponde a la interfaz entre el conocimiento y la comprensión plena de los oral y escrito. Por un lado, los niños han logrado el manejo de las vocales y algunas consonantes, siendo estas últimas sobre lo que se debe pr...
	2.2.4. Alfabético
	Al alcanzar este nivel los niños logran comprender que las letras simbolizan fonemas, son capaces de redactar palabras completas, entienden el sistema de escritura y el significado de lo que escriben (Díaz, 2018). En esta misma línea, Chacha y Rosero ...
	Roca [como se citó en Damián y Damián, 2021] menciona que en el nivel alfabético el niño logra separar las palabras, puede lograr el uso de signos de puntuación y la tildación de forma consciente. A su vez, Díaz (2021) manifiesta que el nuevo reto es...
	El logro de cada nivel de lectoescritura corresponde al esfuerzo conjunto de los niños, docentes y personas cercanas a los estudiantes, alcanzar el nivel alfabético facilita una mejor comprensión del lenguaje, haciendo posible el intercambio de infor...
	2.3.  Aprendizaje de la lectoescritura en niños
	El aprendizaje de la lectoescritura a temprana edad permite a los niños interactuar de forma eficiente con su entorno, ello debido a que pueden expresar sus ideas, emociones y necesidades, pero también saber aquello que otros tienen por comunicar. Múl...
	En su investigación con niños de primaria, Peña (2020) encontró que un desarrollo adecuado de la autoestima, la solución de problemas y el manejo de emociones influye de manera positiva en la comprensión de textos; además, los factores socioemocional...
	Quispe (2022), en los resultados de su estudio con niños del primer grado de primaria concluyó que existe evidencia estadística suficiente para indicar que el aprestamiento y la psicomotricidad de manera directa y positiva con la lectoescritura, esto...
	Tras su trabajo con niños de primaria baja, Cano (2022) encontró que las habilidades motoras, la motricidad fina y gruesa, además el esquema corporal se relaciona de forma significativa con la lectoescritura. Ello se debe a que las habilidades motora...
	Los resultados obtenidos por Molina (2022) tras su investigación con niños de primaria muestran que existe una relación directa entre la atención y el aprendizaje de la lectoescritura, esto debido a que la atención depende de variables como el estado...
	El aprendizaje de la lectoescritura en niños se ve influenciado por múltiples factores como el estado emocional, la relación con las personas en sus distintos entornos, el aprestamiento, la sicomotricidad, el esquema corporal y la atención. La intera...
	2.4.  Relación entre la conciencia fonológica y la lectoescritura en niños de primaria
	Ulloa (2014), tras realizar una investigación con niños de primaria, concluyó estadísticamente que la conciencia silábica, intrasilábica y fonemática se encuentran relacionadas directamente con la lectoescritura; a la par, la conciencia fonológica tam...
	Los hallazgos de Quispe (2020), al realizar un estudio en niños de primaria, revelaron que aquellos estudiantes que tuvieron elevados niveles de segmentación silábica, supresión silábica, detección de rimas, adiciones silábicas y aislamiento de fonema...
	Camacho (2023), luego de realizar una investigación con niños de primero y segundo de primaria, determinó que la conciencia fonológica es un importante pre requisito al desarrollo y perfeccionamiento a las actividades de lectura y escritura en las pri...
	Al investigar sobre la relación entre conciencia fonológica y lectoescritura en niños de primer grado de primaria, Zegarra (2022) encontró que aquellos estudiantes que presentaron dificultades en el desarrollo de los componentes de la conciencia fono...
	Tras su trabajo con niños del primer grado de primaria, Baique (2019) concluyó, basada en evidencias estadísticas suficientes, que las dimensiones: segmentación silábica, supresión silábica, detección de rimas, adición silábica, aislamiento de fonema...
	La investigación realizada por Andrade et al. (2023) muestra que procesos neurobiológicos y de la conciencia fonológica permiten el aprendizaje y desarrollo de la lectoescritura, esto debido a que el proceso comunicativo pone en función estructuras c...
	Favila et al. (2016), al realizar un estudio con estudiantes que presentaban problemas de lectura y escritura, concluyeron que tras una estimulación sistemática de la conciencia fonológica se logró superar las dificultades de síntesis de fonemas; aná...
	Huaraca (2020), tras su investigación, manifiesta que implementar y fortalecer la conciencia fonológica por medio de estrategias pictofónicas permite el aprendizaje de la lectura de una forma más rápida, ya que se relaciona de manera eficiente los fo...
	Los estudios mencionados evidencian la relación entre la conciencia fonológica y el aprendizaje de la lectoescritura. El logro de los distintos niveles de conciencia fonológica hace posible escalar en la adquisición de la lectoescritura, esto debido ...
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