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1. CONSIDERACIONES BÁSICAS DE LA LECTURA 
 

 Una de las grandes preocupaciones de los educadores es el desarrollo de la lectura 
en los alumnos(as), que no siempre se da mediante un proceso natural, sino que muchas 
veces representa grandes dificultades que no sólo afectan al proceso lector, sino también a 
todo el proceso de aprendizaje, produciendo un bajo desempeño escolar y una autoestima 
que puede ser seriamente dañada.  
 

Por ello, antes de abordar el estudio de las diversas dificultades en la lectura, las 
cuales permitirán realizar un diagnóstico y tratamiento adecuado a los niños y niñas que las 
presentan, es necesario analizar y comprender la forma en que se desarrolla el proceso de 
aprendizaje lector, y sus principales componentes. 

 
 

• Lectura y Procesamiento Lingüístico 
 

La lectura es expresión de lenguaje, y sus dificultades presentan alguna relación con 
las alteraciones en el desarrollo de ciertos procesos lingüísticos. Sin embargo, entre ambos 
procesos se dan diferencias que es necesario destacar: difieren en cuanto a su recepción y 
transmisión.  

 
La estructura verbal oral no requiere la forma de un esquema completo en sí, en 

donde cada término mantenga una relación constante (por ejemplo, las claves de intención y 
entonación; los rasgos emocionales y los gestos que son relevantes en la verbalización). La 
lectura, sin embargo, es de una interpretación más selectiva, determinada por ciertas 
categorías “gráficas, ortográficas, semánticas, sintácticas y fonológicas”. 
 

En el elemento primario del lenguaje oral está determinado lo fonológico (los aspectos 
semánticos y sintácticos se manifiestan a través de él), apoyado generalmente por otro tipo 
de signos, gestos, prosodia, etc. En la lectura, el elemento básico está formado por los 
signos gráficos, los que son relacionados con el nivel fonético correspondiente. Luria (1979), 
indica que “los aspectos fonéticos constituirían el nexo entre la percepción visual de la letra y 
su significado verbal”. 
 

El desarrollo de las destrezas psicolingüísticas es lo que posibilita la diferencia de 
concepto o de palabra en su relación contextual y hace que la lectura sea un proceso 
esencialmente activo, donde se sucede una gran cantidad de relaciones y asociaciones que 
permiten conceptuar el mundo gráfico. Este proceso activo de elaborar significados 
“aparecería estrechamente ligado al lenguaje interno de cada individuo” (Luria). El lenguaje 
interior sería el eslabón que incidiría en la comprensión y expresión verbal oral, y constituiría 
la base para el aprendizaje lecto-escritor. 

 
• Lectura y Procesamiento Cerebral 
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La lectura comienza por la percepción de los grafemas, pasa por su descifrado en 

sonido y concluye con la identificación de su significado. Comprende un análisis sónico-
fonético y la síntesis de los elementos del discurso. En su primer nivel de desarrollo se 
manifiesta claramente como un proceso analítico, pues el niño analiza las letras, las traduce 
fonéticamente, las une en sílabas y con ellas sintetiza palabras significativas. En etapas más 
tardías el proceso se hace más complejo, el lector con experiencia no somete al análisis y 
síntesis todos los elementos de las palabras; sino que capta parte del conjunto que le provee 
la información esencial, y a través de éste, restablece el significado. Para el logro de una 
adecuada comprensión, retorna a la estructura grafémica y verifica la hipótesis surgida con el 
vocablo real. 
 

Cuando las estructuras significativas son lo suficientemente conocidas, el proceso de 
confrontación se hace superfluo y el lector lo identifica rápidamente; en el caso de 
situaciones más complicadas, compara la hipótesis elaborada con la grafía del término y sólo 
entonces llega al significado. Este proceso (acceso al significado) se efectúa a expensas del 
lenguaje interior. 

 
El desarrollo del lenguaje interior depende del funcionamiento cerebral y es el enfoque 

neuro-psicológico el que más luces aporta al respecto. Este enfoque no constituye un modelo 
de asociaciones, sino más bien, alude a las diferentes estrategias que emplearía el cerebro 
para procesar e integrar la información dada por los fonografemas. Este procesamiento 
dependería de ciertas áreas corticales. Siguiendo a Luria, una de ellas estaría conformada 
por el bloque de funciones destinadas a controlar la energía no específica, la vigilia y la 
homeostasis. Las alteraciones de este bloque de alguna manera incidirían en la atención, 
concentración, memoria y selectividad. Otro bloque tendría como función recibir, analizar y 
almacenar la información relacionada con la lecto-escritura. Un tercer bloque sería el 
responsable de la programación, regulación y verificación de la conducta, vale decir, su 
control consciente.  

 
Por lo tanto, lo anterior indicaría que para efectos del aprendizaje, el funcionamiento 

cortical debe alcanzar un cierto grado de maduración, especialización e integración. 
 
 
• Componentes Lingüísticos de la Habilidad Lectora 
 
 Tal vez la razón básica para sugerir que las dificultades lectoras en la mayoría de los 
niños son causadas por déficit verbales, es que la esencia del proceso lector es la 
codificación del lenguaje natural, por lo tanto, el requisito primordial para un logro exitoso en 
la lectura, teniendo un funcionamiento sensorial normal, inteligencia adecuada y condiciones 
ambientales y emocionales favorables, es tener intacta la habilidad lingüística. Esto último 
implica el desarrollo normal de los componentes semánticos, sintácticos y fonológicos del 
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lenguaje. Cada uno de ellos representa un aspecto cualitativamente diferente del 
funcionamiento lingüístico. 
 
a) El componente semántico del lenguaje: se refiere al proceso de simbolización de objetos 

y eventos significativos, a través del uso de palabras y oraciones. Dos subproductos 
importantes de este proceso, y que son de particular relevancia para la adquisición de la 
destreza lectora, son el conocimiento de palabras y la habilidad para emplear esas 
palabras en contextos apropiados. Una persona que posee un vocabulario funcional 
abundante, obviamente es aquella que posee la habilidad para asociar conceptos 
específicos con representación verbal, una destreza básica involucrada en la adquisición 
del lenguaje. 
 
El componente semántico del lenguaje también se refiere a la habilidad para la rápida 
recuperación de palabras, denotando significados o conceptos específicos. Aquí se hace 
referencia a la función de nominación, la cual está relacionada con la pregunta más 
general de cómo las personas recuerdan los nombres de las cosas. 

 
b) Adecuado dominio de la sintaxis: se refiere específicamente a la habilidad para 

comprender las relaciones gramaticales y a la edad para lograr el entendimiento 
adecuado de las diversas construcciones sintácticas. Las características semánticas y 
sintácticas de las oraciones escritas, obviamente constituyen información contextual que 
ayuda a la identificación de las palabras encontradas dentro de las oraciones y la 
retroalimentación suministrada al lector bajo estas circunstancias, ayuda a estabilizar el 
aprendizaje de las palabras dadas. 

 
Hay investigaciones que indican que los lectores deficientes emplean un lenguaje menos 
abstracto que el de los lectores normales, y son menos sofisticados en el conocimiento y 
uso de gramática. 

 
c) Adecuado dominio fonológico: casi no existe duda que la destreza lectora también 

necesita de una habilidad intacta para asociar los aspectos fonológicos y visuales de las 
palabras impresas. Algunos niños(as) con problemas de lenguaje sufren sutiles 
deficiencias en la codificación fonética, lo cual lo retarda en varias funciones, incluyendo 
la lectura. El problema central que adversamente afecta la lectura, parece ser la 
incapacidad para analizar implícitamente la estructura interna de las palabras habladas o 
impresas, lo cual a su vez conduce a dificultades en el manejo de los símbolos 
alfabéticos y sonidos. 

 
 
 En resumen, hasta ahora existe evidencia sugerente que apoya la noción que la 
incapacidad lectora puede atribuirse a una deficiencia o perturbación en uno o más aspectos 
del funcionamiento lingüístico. Estudios dirigidos a esta posibilidad implican un deterioro en 
los componentes semánticos, sintácticos y fonológicos del lenguaje, cada uno de los cuales 
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representan procesos cualitativamente diferentes, los que pueden modificar 
significativamente todos los aspectos de la lectura, incluyendo la destreza básica de la 
identificación de palabras, dado el hecho que la lectura es en primer lugar una destreza 
lingüística. 

 
 

1.1 Panorama General sobre las Dificultades de Aprendizaje en la Lectura 
 
Las personas, para poder leer, deben someterse a un proceso de aprendizaje, el cual 

es adquirido de manera paulatina durante los primeros años de la etapa escolar. En este 
sentido, la lectura representa un aprendizaje, y por ende, la dificultad en su adquisición surge 
una vez que el niño o niña se expone a tal situación (proceso de enseñanza-aprendizaje).  

 
Por lo tanto, la dificultad de aprendizaje en la lectura aparecerá, al margen de otros 

problemas de índole hereditario o congénito. Esto significa que, independiente de los 
trastornos hereditarios que padezca el alumno(a), las dificultades en la adquisición de la 
habilidad lectora surgirán sólo cuando éste comience su proceso de aprendizaje. Por tal 
razón, las dificultades de aprendizaje en la lectura se pueden definir como “los problemas 
para adquirir la habilidad lectora durante la edad promedio usual, al margen de las 
deficiencias sensoriales que pueda padecer el individuo”.  

 
Bajo esta premisa, las personas que presentan problemas de aprendizaje en la lectura 

se conocen como “lectores retrasados o deficientes”, quienes se caracterizan por presentar 
un nivel de lectura muy inferior a lo que se habría predicho en función de otros aspectos, 
como su inteligencia, edad, funcionamiento sensorial normal, etc. Comúnmente, el niño con 
dificultades en la lectura presenta titubeos, falta de conocimiento de las palabras, 
repeticiones, etc.; o bien, evidencia que no ha comprendido lo leído, lee de memoria o 
inventa el texto.  

 
En las fases tempranas del aprendizaje pueden presentarse dificultades para:  

 
- Recitar el alfabeto 
- Hacer rimas simples 
- Denominar correctamente letras 
- Analizar o categorizar los sonidos 
 
 

Posteriormente, pueden presentarse errores en la lectura oral, tales como:  
 

- Alteraciones en el ritmo y velocidad de la lectura, ya sea lentitud o rapidez para leer. 
- Omisiones, sustituciones, distorsiones o adiciones de palabras o partes de palabras.  
- Falsos arranques, largas vacilaciones o pérdida del sitio del texto que está leyendo. 
- Inversiones de letras dentro de palabras o palabras en frases (sol por los, el por le, etc.). 
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También pueden presentarse déficits en la comprensión de la lectura, incapacidad 

para recordar lo leído o extraer conclusiones de lo leído. En un grado extremo puede llegar 
incluso a existir lectura en espejo; lo cual consiste en que el niño(a), al leer, invierta las 
palabras (por ejemplo, confunde las letras q y p; d y b; etc.) o leen de derecha a izquierda; 
por ejemplo, en vez de decir sol leen los. 

 
 Ante todas estas dificultades, los errores de lectura se pueden clasificar en cuatro 

grupos, a saber: 
 

a) Lectura disléxico. Se caracteriza por la presencia de diversos errores en la lectura de las 
letras y palabras; tales como: omisión de letras o palabras, confusión de letras, de 
sonidos o formas semejantes, alteración del orden de las letras, etc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
b) Lectura con fallas de ritmo. Estos problemas se vinculan con la velocidad que se 

imprime en la lectura, en donde no existe un ritmo pausado y fluido; sino más bien se 
torna muy lento o muy rápido, o ambas a la vez. Distinguiéndose lo siguiente: 

 
 

Cuadro Nº 1: Alteraciones en el Ritmo de la Lectura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de Lectura Características 
Lectura bradiléxica Aún cuando el niño y/o niña no cometen errores en la 

lectura, ésta se torna muy lenta, caracterizada por la 
presencia de muchas pausas. 
 

 

Por Ejemplo 
 

En vez de decir ratón, leer datón; en vez de decir la pequeña casa en la pradera, 
leer la casa pequeña de la pradera, etc. 
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c) Lectura con fallas del conocimiento. En este caso, el niño o niña con problemas de 

aprendizaje lector, no sabe leer, por lo tanto, para realizar dicha tarea hace uso de su 
memoria, o bien, describe el texto en base a dibujos o láminas que lo acompañan. De 
acuerdo a ello, este tipo de problema se conoce como: 

 
- Lectura amnésica: en esta situación, el niño o niña ha sido muchas veces expuesto al 

texto, lo cual provoca que lea sin errores aparentes, debido a la memorización que ha 
hecho de él. Por lo tanto, sus problemas de lectura se vuelven explícitos cuando se le 
indica que lea una parte específica del texto, sea una sílaba, palabra o letra, siendo 
incapaz de hacerlo, debido a que no sabe leer. 

 
- Lectura imaginaria: esta situación se presenta principalmente en los dos primeros 

años escolares (primero y segundo básico), cuya característica esencial es que el 
niño o niña no sabe leer, por lo que para realizar esta tarea utiliza la imaginación, 
describiendo el texto por medio de las ilustraciones que se exhiben en él, o bien, 
simplemente inventa un texto, con el objeto de describirlo.  

 
d) Lectura con trastornos en la globalización. La principal característica de este tipo de 

error, es la repetición y arrastre de palabras, letras o sonidos, en voz alta o baja; lo cual 
surge por la incapacidad del niño o niña de leer la palabra o frase global, por ello, los 
errores tienden a aparecer al inicio de la lectura. De lo anterior se desprende la siguiente 
clasificación. 

 
 
 
 
 

Tipo de Lectura Características 
Lectura taquiléxica Se caracteriza por la gran velocidad en que el niño y/o 

niña realiza la lectura, por lo tanto, la tarea de leer se 
vuelve acelerada y presurosa. 
 

Lectura desordenada o 
disrítmica  

Se caracteriza por la presencia de un gran desorden al 
leer; en donde existe una simultaneidad en el ritmo de 
la lectura; es decir, en un momento el niño y/o niña lee 
rápido, y luego pausadamente, pero siempre sin 
guardar el orden, ni respetar las pausas y signos de 
puntuación. 
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Cuadro Nº 2: Clasificación de la Lectura con Errores de Globalización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Como se puede observar, las clasificaciones generales de errores en la lectura 
permiten orientar las líneas de intervención, pues aportan información sobre las dificultades 
que pueden padecer los niños y niñas en edad escolar. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de Lectura Característica 
Lectura arrastrada Este tipo de error se asocia a aquellas personas que 

padecen déficit visuales o de la motricidad ocular, quienes 
no tienen la capacidad para captar en forma íntegra las 
palabras que leen. Por tal razón, tienden a prolongar la 
pronunciación de la sílaba, de manera tal de poder 
abarcar el resto de las palabras con la vista, que son 
leídas finalmente. 
 

Lectura repetida  Los niños y niñas que cometen este tipo de error tienden a 
repetir las primeras sílabas de las palabras, ya sea en voz 
alta o en voz baja, para luego leer la parte restante de la 
palabra o frase correctamente.   
 

Lectura de tipo mixta La lectura de los niños y niñas que cometen este tipo de 
error se caracterizará por la presencia de palabras o 
sílabas cuya pronunciación se repite o prolonga. Es decir, 
cometen los dos tipos de errores explicados 
anteriormente. 
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1.1.1   Dificultades Específicas de la Lectura  
 
 El aprendizaje de la lectura está vinculado a un proceso cognitivo cuya característica 

esencial es la habilidad para relacionar y entender; que en este caso, corresponde a la 
asociación entre símbolos gráficos (grafemas) y sonidos (fonemas), así como a la 
comprensión del significado de la frase o palabra leída. Si se asocia este proceso (cognitivo), 
agrupado en base al nivel en el cual se desarrolla (de bajo nivel y de nivel superior), con la 
lectura, se obtiene una matriz mediante la cual se distinguen de manera específica, los tipos 
de dificultades que pueden surgir en el aprendizaje de la habilidad lectora. 
 
 

Cuadro Nº 3: Dificultades en la Lectura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Las dificultades en los procesos de acceso al léxico estarían asociadas a todos 
aquellos problemas de decodificación de palabras escritas, utilizando para ello la vía léxica   
––también conocida como vía directa o visual, mediante la cual se logran reconocer y 
recuperar el significado de una palabra–– o la vía fonológica (proceso subléxico conocido 
también como vía indirecta, y que se refiere a los sonidos de una lengua, pudiendo a través 
de ellos distinguir el significado de una palabra); o bien, se darían ambas simultáneamente.  

 
En este sentido, cuando los niños(as) tienen problemas con el proceso léxico, no 

tendrían la capacidad de leer, realizarían decodificaciones erróneas (pudiendo omitir o 
sustituir letras), no reconocen las palabras, etc.; mientras tanto los problemas asociados al 
proceso subléxico (fonológico) provocarán que los niños(as) no puedan reconocer un 
fonema, lo confundan por otro, etc., lo cual no permitirá que identifiquen el significado de la 
palabra, e incluso, provocará incapacidad para leer correctamente. Por lo tanto, bajo este tipo 
de dificultad, los problemas que surjan en la lectura dependerán del tipo de proceso que ha 
sido afectado. 

 
Las dificultades en la comprensión de textos podrían ser causadas por problemas para 

decodificar las palabras. No obstante, la dificultad a la cual se está haciendo referencia es 
mucho más compleja, ya que se orienta a aquellos lectores que aún cuando no tienen 
problemas para decodificar las palabras, o lo hacen con relativa eficacia, no tienen la 

Proceso Cognitivo Lectura 
De bajo nivel  
(subléxico y léxico) 

Dificultades en los procesos de acceso al 
léxico 
 

De nivel superior 
(Sintáctico, textual y metacognitivo) 

Dificultades en la comprensión de 
oraciones complejas, párrafos y textos. 
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capacidad para comprender el significado de las oraciones o textos que leen, cuya situación 
más interesante sería la “hiperlexia1”. Incluso es más, aún cuando la comprensión oral es 
correcta, sus problemas se vincularían con el procesamiento sintáctico y textual (es decir, 
con la forma en que se producen y estructuran las oraciones en la lengua materna), cuando 
el lenguaje se encuentra descontextualizado y presenta un alto grado de formalización.   

 
Las dificultades lectoras señaladas pueden surgir de manera independiente o 

combinada; asimismo, pueden aparecer en presencia o ausencia de otros tipos de trastorno 
diferentes a los lectores.  

 
A continuación, para su mayor comprensión, se profundizará en el estudio de los dos 

tipos de dificultades en la lectura, mencionados anteriormente. 
 
 

2. DIFICULTADES EN LA LECTURA DE PALABRAS 
 
Los niños con necesidades educativas especiales, en el ámbito de la lectura, 

generalmente se caracterizan por su dificultad para aprender a leer. Mayoritariamente su 
proceso de decodificación de las palabras es bastante más lento y fatigoso que el de sus 
pares etáreos, por lo cual carecen de la necesaria automatización para aprender  
directamente el significado. 

 
Los lectores retrasados presentan dificultades para establecer referencias cruzadas 

entre los rasgos gráficos, ortográficos, semánticos, sintácticos y fonológicos de las palabras. 
Estas dificultades alterarían el normal aprendizaje de los componentes de la lectura, tales 
como destrezas de análisis de palabras, decodificación de palabras completas, destrezas de 
comprensión, entre otros. 

 
La habilidad del niño para segmentar el habla, es decir, para darse cuenta cómo una 

palabra comienza o termina, para diferenciar vocales de consonantes, se correlaciona 
positivamente con el éxito del aprendizaje de la lectura. La inhabilidad para segmentar 
aparece correlacionada con un deficiente rendimiento en lectura. 

Las dificultades que afectan la lectura de palabras constituyen un problema del que se 
cuenta con descripciones clínicas desde hace más de un siglo, cuando diversos estudiosos 
las pudieron constatar en el marco de los síntomas derivados de lesiones cerebrales 
traumáticas, es decir, en la forma que actualmente se denomina “dislexia adquirida”2, aunque 

                                                 
1 La hiperlexia es la habilidad espontánea y fascinación de leer palabras a edad temprana, antes de recibir una 
enseñanza formal; sin embargo, estos niños(as) carecen simultáneamente de la habilidad para comprender el 
significado de lo que leen.  
2 La dislexia adquirida contempla a todos aquellos sujetos que, habiendo logrado un determinado nivel lector, 
pierden en mayor o menor grado, como consecuencia de una lesión cerebral del tipo que sea, alguna de las 
habilidades que poseían. Cuetos (1991) en García Vidal, Jesús & González Manjón, Daniel; “Dificultades de 
Aprendizaje e Intervención Psicopedagógica. Vol. 2º: Lectura y Escritura”. Editorial EOS, España, 2000, p.151. 
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algunos especialistas prefieren no usar esta expresión por considerar las dislexias adquiridas 
como un síntoma secundario a ciertas formas de afasia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sin embargo, independiente de que la dislexia adquirida se trate de un trastorno 
específico o de un síntoma afásico, los numerosos estudios clínicos realizados en este 
ámbito, han permitido identificar la existencia de diversas formas de dislexia adquirida, cada 
una de las cuales se caracteriza en cuanto a su sintomatología, siendo clasificadas en dos 
grupos; a saber: 
 
a) Dislexias periféricas, suponen dificultades en la identificación de los signos lingüísticos; 

siendo agrupadas en atencional, visual y de lectura letra a letra. 
 
b) Dislexias centrales, se caracterizan por la presencia de dificultades en las rutas que 

conectan los signos gráficos con el significado; y cuya clasificación contempla la dislexia 
fonológica, superficial, semántica y profunda. 

 
No obstante, antes de analizar este tipo particular de dislexia, el estudio se abocará 

hacia el trastorno disléxico en sí, con el fin de poder identificar sus características básicas y 
causas que la generan.  

 
 

2.1 Dislexia 
 

De acuerdo al CIE-10, la dislexia es “un déficit específico y significativo del desarrollo 
de la capacidad de leer que no se explica por el nivel intelectual, por problemas de agudeza 
visual o por una escolarización inadecuada”. Por lo tanto, representa un trastorno específico 
de la lectura que no se encuentra asociado a otras dificultades de índole intelectual, visual o 
a deficiencias educativas. De ello se desprende que:   

 
 
 
 
 
 

Definición Afasia 
 

Es un trastorno que se caracteriza por la pérdida total o parcial de la capacidad 
para establecer comunicación por medio del lenguaje oral; es decir, se pierde la 
facultad de la palabra, aún cuando no existe un compromiso sobre el nivel de 
inteligencia y los órganos de la fonación. 

Los niños(as) disléxicos son todos aquellos que presentan problemas específicos 
de lectura, siempre que no se reúnan otras causas posibles, como es un bajo nivel 
intelectual, dificultades sensoriales, bajo nivel de escolaridad, ambiente sociocultural 
pobre, problemas emocionales, daños neurológicos, etc. 
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Las capacidades que pueden verse deterioradas se relacionan con la comprensión 

lectora, el reconocimiento de palabras leídas, y la lectura en voz alta; lo cual influirá 
negativamente sobre el rendimiento de todas aquellas actividades que requieran de la 
lectura. Por ejemplo, los niños(as) que presenten dislexia tendrán un rendimiento escolar 
pobre, originado por la incapacidad de realizar las actividades que contemplan la lectura; lo 
que muchas veces provocará deserción escolar y problemas de adaptación social, sobre 
todo en los cursos superiores de nivel básico y medio.  

 
Asimismo, la dislexia generalmente se presenta en conjunto con otros trastornos 

específicos de la ortografía, que perduran durante la adolescencia, a pesar de que existan 
progresos significativos. Así, las principales dificultades específicas de la ortografía que se 
producen contemplan a la disgrafía en sus distintos tipos (motriz y léxica), en donde se 
presenta una escritura defectuosa, tales como trazado incorrecto de las letras, paralelismo de 
líneas, tamaño irregular de letras, presión de la escritura, etc.  

 
La esencia de esta dificultad se deriva del nivel de lectura esperado, así como del 

lenguaje y escritura; por lo tanto, si un alumno(a) no cumple con los patrones esperados de 
lectura durante un año escolar determinado, se dirá que presenta problemas de lectura. Sin 
embargo, durante en el transcurso de la etapa escolar, los problemas de lectura podrán ir 
empeorando, debido a que el nivel académico le impondrá al alumno(a) más exigencias.  

 
De acuerdo a lo anterior, y tal como se indicó anteriormente, las dificultades de lectura 

que se pueden presentar, en base a las diversas fases del aprendizaje del niño(a), son los 
siguientes:  
 

En las fases tempranas del aprendizaje de la escritura alfabética, puede presentar 
dificultades para recitar el alfabeto, para hacer rimas simples, para denominar correctamente 
las letras y para analizar o categorizar los sonidos.  

 
Más tarde pueden presentarse errores en la lectura oral; tales como omisiones, 

sustituciones, distorsiones o adiciones de palabras o partes de palabras; alteraciones en el 
ritmo de la lectura (bradilexia o taquilexia –lo que necesariamente afectará la comprensión 
del texto–); falsos arranques, largas vacilaciones, o pérdidas del sitio del texto en el que se 
estaba leyendo; inversiones de palabras en frases o de letras dentro de palabras. 

 
Junto con lo anterior, el niño(a) también puede presentar dificultades para comprender 

el significado de lo leído (debido a la falta de ritmo y ausencia de reglas de puntuación), lo 
cual involucraría la incapacidad para recordar lo que leyó y/o para extraer conclusiones del 
texto leído; además de recurrir a conocimientos generales para responder preguntas sobre el 
texto leído, en vez de utilizar la información obtenida de él. 
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En el cuadro que se presenta a continuación, se pueden identificar los principales 
errores asociados a las dificultades específicas de la lectura (dislexia).  

 
 

Cuadro Nº 3: Errores Específicos de Lectura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de Error Descripción Ejemplo 
Adiciones Consiste en agregar a la 

estructura de la palabra, uno o 
más fonemas o sílabas, o 
palabras dentro de una oración. 

- Jarrro por jarro 
- Cantababa por cantaba 
- Impereso por impreso 
- Miel por mil 

Omisiones 
 

Consiste en olvidar o excluir de 
la lectura algunos fonemas, 
sílabas o palabras. 

- Fente por frente 
- Cilo por cielo 
- Ataya por atalaya 

Sustituciones Consiste en cambiar uno o más 
fonemas por otro, sin 
corresponder al vocablo. 

- Dosa por rosa 
- Diempo por tiempo 
- Nano por mano 

Inversiones Movimiento, ya sea, de giro de 
un fonema en sí mismo 
(estática) o al cambio de un 
lugar a otro (dinámica). 

- Pardo por dardo (p por 
d; estática) 

- casa por saca 
(dinámica) 
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Tipo de Error Descripción Ejemplo 
Repetición 
silábica 

Consiste en repetir las primeras 
sílabas, debido a la incapacidad 
para captar globalmente la 
palabra. 

-  Ca-ca-canasta 
-  Per-per-perfecto 
-  Fa-fa-fanfarrón 

Contaminación Consiste en omitir una sílaba, 
error que al tratarlo de corregir 
se  traslada la misma a otra 
parte de la misma palabra o de 
otra. 

- El avión vue por los 
lacielos 

     

Transformaciones  
 
 
 

Se refiere a una leve 
transformación de una palabra, a 
veces por influencias del 
lenguaje ambiental utilizado por 
el niño. 

-  Cuete por cohete 
-  Pasiar por pasear 
-  Deo por dedo 
-  Cardo por caldo 

Simplificaciones Consiste en omitir los fonemas 
en algunas palabras que tienen 
vocales o consonantes gemidas. 

-  ler por leer 
-  conotado por 
connotado 
-  pero por perro 

Cambios Son cambios motivados por una 
impresión global de la palabra, 
sin una fijación precisa. 

-  Castillo por castellano 
-  Elaboraron por labraron 

Invenciones y 
fabulaciones 

Consiste en sustituir palabras 
por otras de estructura similar, 
pero de diferente significado. 
Cuando se usa indistintamente 
un fonografema que conoce el 
niño, en cualquier palabra, a 
veces la invención se lleva a 
todo un contexto, especialmente 
cuando hay láminas. 

- La cama rosada de la 
princesa por la casa 
rosada de la princesa. 

 

Adivinaciones o 
lectura imaginaria 

Consiste en adivinar las 
palabras, basándose en rasgos, 
láminas, ilustraciones, etc., que 
se presentan junto al texto a 
leer. 
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2.1.1  Orígenes y Evolución del Concepto Dislexia 

 
 Este trastorno fue descubierto en 1895, por el oculista escocés James Hinshelwood. 
En ese año, publicó un artículo llamado “ceguera verbal congénita”, problema que se 
vinculaba con la incapacidad para interpretar símbolos gráficos; y en donde describió 
diversos casos clínicos en los que las dificultades para el reconocimiento de palabras 
aparecían tras un lesión cerebral y en ausencia de ésta, concluyendo que existía un 
síndrome de origen neurológico caracterizado por la incapacidad para ver las palabras 
escritas, especialmente, por lo que acuñó la expresión de ceguera verbal para referirse a él. 
 
 A partir de esta publicación, otros médicos escoceses se interesaron en esta 
problemática; uno de ellos fue Pringle Morgan, quien dio a conocer el caso de un joven que, 
aún cuando presentaba un nivel de inteligencia extraordinario, no era capaz de leer. De lo 
cual Morgan dijo lo siguiente: “si este joven hubiese recibido su educación de manera oral, 

Tipo de Error Descripción Ejemplo 
Lectura especular 
o en espejo 

Consiste en leer palabras o textos 
en forma invertida, en el sentido de 
derecha e izquierda. Pareciera que 
se reflejara el texto en un espejo; el 
alumno lee el resultado de ese 
reflejo; es decir; lee lo que está 
viendo en el espejo y no en el 
texto. Este error, si bien se 
presenta ocasionalmente en la 
lectura, es bastante más frecuente 
en la escritura. 

- ram por mar 
- ase por esa 
- ema por ame 
- res por ser 

Dificultad en 
líquidas 
liquidantes 

Dificultad presentadas por algunos 
lectores deficientes para los 
grafemas. Se aplica el calificativo 
de grafemas líquidos a L y R por la 
propiedad que tienen de fundirse o 
liquidarse en otros, formando una 
especie de diptongo. Tienen ese 
carácter cuando se interponen 
entre las consonantes B-C-F-G-P y 
una vocal. 

-  Tes por tres 
-  Dole por doble 
-  Tureque por trueque 
-  Impereso por impreso 
-  Loria por gloria 
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hubiera obtenido el mejor rendimiento de su clase. Su problema podría tratarse de ceguera 
verbal congénita”. 
 
 En la misma época, el doctor Kerr –también de Escocia–, elaboró un informe oficial en 
donde expuso una serie de casos, que se caracterizaban por presentar el mismo problema 
de ceguera verbal congénita. 
 
 Posterior a ello, las investigaciones de carácter médico en torno al tema se 
multiplicaron, es así como a principios de los años 1900, médicos como Lechner, Wernicke, 
Forester, etc., de manera independiente expusieron casos de niños que carecían de la 
capacidad de leer, aunque no presentaban problemas en áreas intelectuales, sensoriales y 
sociales. Pese a ello, fue en el año 1897, en otra de las investigaciones realizadas por James 
Hinshelwood, en donde se dio origen al término “dislexia”, que fue vinculado a las dificultades 
específicas en la lectura. 
 
 Su aceptación por parte del cuerpo médico fue inmediata, debido a que era el mismo 
cuerpo quien estaba comprometido en las investigaciones, cuyo principal aporte fue la 
identificación de las características neurológicas específicas del síndrome. A medida que se 
profundizó en su conocimiento, se adicionaron nuevas características a la dificultad; en 
donde se asoció a un origen hereditario y la de afectar preferentemente a hombres. 
 
 Posterior a ello, la dislexia también fue analizada por la afasiología, ciencia que 
demostraba tener mayor solidez. De acuerdo a la afasiología, los problemas de lectura se 
generaban por la incapacidad de establecer la relación entre el aspecto visual de las 
palabras y fonológico del habla, quedando perturbada su integración modal. 
 
 A partir del año 1950, los estudios sobre la dislexia se masificaron alrededor del 
mundo, y se adquirió una nueva perspectiva, complementaria a la médica; la psicológica.  
 
 En la actualidad, la parte de la población que presenta problemas de lecto-escritura 
fluctúa entre el 10 y 20%3; sin embargo, no todos ellos son disléxicos, pues la dislexia 
evolutiva4 parece ser un fenómeno escaso.  
 
 Pese a lo señalado por Frith, no existe un consenso sobre la porción de la población 
que padece de este trastorno, pues mientras que algunos autores señalan que un alto 
porcentaje de la población es disléxico, otros señalan que esta dificultad es un fenómeno 
poco habitual. Respecto a ello, Frith (1989) señala lo siguiente: “algunos niños(as) aprenden 

                                                 
3 Frith, Uta (1985) en Aceña Palomar, José María; “La dislexia, una deficiencia neurolingüística compleja: 
implicaciones didácticas”, Publicaciones UCM, Madrid, 1995, p.19. 
4 La dislexia evolutiva o del desarrollo es un tipo de dislexia que se caracteriza por la presencia de signos o 
errores en la lectura en niños(as) que recién comienzan su aprendizaje, los que desaparecen en el transcurso 
de él. Es decir, en esta situación el niño(a) sólo presentará problemas al aprender a leer por primera vez; 
problemas que se superan al pasar el tiempo. 
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a leer de manera natural, rápida y espontánea; en cambio en otros, este proceso puede 
tardar mucho tiempo, incluso en ciertos períodos no aparecer. Y luego, están los niños(as) 
que tienen dificultades que van más haya de la lentitud en el aprendizaje de la lectura, y que 
afortunadamente son muy pocos, y que corresponden a aquellos niños(as) que adquieren 
esta  capacidad por otra vía, distinta a la normal”. En otras palabras, existirían niños rápidos, 
lentos y disléxicos. 
 
 Según lo anterior, las dificultades de la lectura se dividirían en dos grupos; aquellos de 
origen orgánico o neuronal, que sería equivalente al trastorno que inicialmente se conoció 
como ceguera verbal congénita, para luego denominarse dislexia; y aquellos de origen 
psicopedagógico y social, a los que se han llamado niños disléxicos, pero que hoy en día se 
les denomina como niños con dificultades de aprendizaje. 
 
  Por lo tanto, una parte de los niños lentos a los que hace referencia Uta Frith, serían a 
quienes situaciones externas de índole social, les provocarían las dificultades en el 
aprendizaje de la lectura, pero cuya causa al ser tratada, permitiría solucionar el problema.  
 
 Considerando el origen y evolución del concepto dislexia, se puede identificar que 
durante el transcurso de los años, han existido tres corrientes principales:  
 
a) Primera corriente: período 1895 – 1930. Su principal característica fue constituirse en un 

modelo descriptivo, que se apoyo en una serie de observaciones clínicas. Esta corriente 
asociaba la dislexia a causas neuro-genéticas que afectaban sólo a unos pocos, pero 
cuyas consecuencias eran brutales. 

 
b) Segunda corriente: período 1930 – 1980. Esta corriente atribuyó las causas de la dislexia 

a problemas psico-génicas de carácter familiar, social y pedagógico, desplazándose el 
pensamiento anterior. En este período, se masifica el acceso al aprendizaje de la lectura, 
actividad que antiguamente era exclusiva para algunos, de ahí que surgieran porcentajes 
altísimos de escolares con dislexia.   

 
c) Tercera corriente: período 1980 hasta nuestros días. Este movimiento considera a la 

dislexia como un fenómeno de carácter neurolingüístico, cuya causa se asocia con 
disfunciones cerebrales; atribuidas a inmadurez, trastornos de neurotransmisión o 
alteraciones estructurales del cerebro. 

 
Aún cuando estas corrientes teóricas fueron las principales que intentaron determinar 

las causas de la dislexia, existen otros enfoques que tratan de brindar una explicación sobre 
la presencia de este trastorno en los niños(as). En el siguiente cuadro, se pueden distinguir 
las principales causas a las que se ha atribuido dicho trastorno. 
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Cuadro Nº 4: Principales Causas de la Dislexia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipos de Causas Descripción 
Causas 
Asociativas 

La dislexia es una consecuencia o incapacidad para asociar 
el estímulo visual (grafía) con un sonido correspondiente 
(fonema) y con su equivalente semántico. De esta dificultad, 
nacen las confusiones de las letras, omisiones, agregados, 
inversiones, etc.  Teoría sustentada por Birch y Belmont.  
 

Causas Emotivas La dislexia tiene sus antecedentes en trastornos de carácter 
emotivo. Según algunos psicólogos, la inadaptación familiar, 
escolar y social de un alumno, puede ser la causante de sus 
dificultades escolares, en este caso específico, dificultades 
en lectura. 
 

Causas 
Metodológicas 

La dislexia es una consecuencia de la utilización de 
métodos inadecuados para enseñar a leer y a escribir. 
Según esta teoría, si un alumno presenta dificultades a la 
hora de percibir y discriminar símbolos gráficos, no debe 
utilizarse en él un método alfabético. De igual modo, cuando 
un alumno tenga dificultad de globalización, no se le 
enseñará a leer con métodos analíticos (globales). 
 

Causas 
Socioculturales. 

Según M. Lobrot, cuando una lengua escrita se enseña de 
un modo mecánico y repetitivo, no dándosele el valor que 
realmente tiene, pueden surgir conflictos que 
desembocarían, en algunos casos, en la dislexia. Así, 
cuando las actividades del aula aburren a los alumnos(as), 
no generándose el aprendizaje, la dislexia surgirá producto 
de la falta de refuerzo adecuado.   
 

Causas Auditivas. La dislexia constituye un trastorno de la escucha. El oído 
juega un papel fundamental en la dislexia. Esta teoría, 
definida en un principio por el médico francés A. Tomás, 
viene a decir que; una mala o deficiente discriminación 
auditiva (de fonemas) podría ser la causa de postrastornos 
disléxicos. 
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Cabe destacar que también existen otras teorías en donde se establece que las 

dislexias surgen por causas hereditarias, ambientales (por ejemplo, en donde influye la 
televisión, las revistas de comics), estrés familiar, prisas, perturbaciones visuales, entre otras. 
 

 
2.1.2 Tipos de Dislexia 

 
Como se indicó anteriormente, la dislexia representa un trastorno que genera 

incapacidad para aprender a leer; y por ende, existe una diferencia entre el aprendizaje 
esperado y el rendimiento real del niño(a) en dicha actividad, lo cual no está vinculado con 
otros problemas sensoriales, físicos, motores o deficiencias educativas. 

 
Si se recuerda, la dislexia forma parte de las dificultades específicas de la lectura de 

palabras, pudiendo clasificarse en dos grupos principales; la dislexia adquirida y la dislexia 
evolutiva; cuyas características básicas se muestran a continuación.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipos de Causas Descripción 
Causas Cognitivas. Los desórdenes en la lectura son causados por 

problemas cognitivos. Según esta teoría, un alumno 
disléxico presenta dificultades para comprender y 
discriminar los conceptos básicos imprescindibles en el 
proceso lector, como lo son los fonemas, grafías, 
palabras, etc. En estas circunstancias, es difícil que 
pueda explicarse la relación que hay entre ellos. Esta 
teoría resulta ser muy interesante para profesores con 
alumnos de zonas o regiones bilingües. 
 

Causas 
Neurológicas. 

La dislexia es producida por una disfunción cerebral 
mínima. Esto es un daño o alteración de alguna zona del 
tejido nervioso cerebral que impedirá el posterior 
desarrollo de un funcionamiento normal de la zona 
afectada. 
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Figura Nº 1: Clases de Dislexia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A continuación, se abordarán los diversos tipos de dislexia, en donde podrán 
distinguirse de manera detallada, las diversas clasificaciones que se presentan en cada una 
de ellas. 
 
 
 
• Dislexias Adquiridas 

 
La dislexia adquirida se puede denominar como una dificultad en la lectura derivada 

de una lesión cerebral, producida después de haber adquirido las habilidades lectoras. 
 

En todos los casos de dislexia adquirida, los especialistas cuentan con “signos 
directos o indirectos” que apoyan su opinión de que tales dificultades son causadas en parte 
por daño cerebral.  

 
Los signos directos son, por ejemplo, el daño físico o lesión al cerebro, y las 

evidencias reveladas por una operación o autopsia, o cualesquiera que muestren que pudo 
haber presencia de lesiones cerebrales o hemorragia, como una embolia. Los signos 
indirectos consisten en la presencia de patrones irregulares en el electroencefalograma, 
reflejos anormales, o dificultades en la coordinación y orientación mano-ojo, por ejemplo. 

 
Como se indicó anteriormente, la dislexia adquirida se puede organizar en dos 

grandes grupos; las dislexias periféricas y las dislexias centrales; cada una de las cuales 
presenta una sub-clasificación. Mientras que las primeras se asocian a la incapacidad de 
identificar los signos lingüísticos, las segundas se vinculan con la incapacidad para relacionar 
los signos gráficos con su significado. 
 
 
 

 

 

Dislexia 

 

Dislexia 
Adquirida 

 

Dislexia 
Evolutiva 

Se origina por traumatismos o 
lesiones cerebrales. El sujeto es 
incapaz de leer sin cometer errores. 

Se origina por déficit madurativos. 
El sujeto sólo presentará errores al 
inicio del aprendizaje de la lectura. 
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Figura Nº 2: Tipos de Dislexias Adquiridas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Dislexias Periféricas 

 
  Este tipo de dislexias fueron propuestas principalmente por Shallice y Warrington 

(1980). El problema básico presentado por los niños y niñas, y que se asoció a esta dificultad 
se refiere a la incapacidad para controlar los movimientos oculares y/o al análisis visual de 
los signos lingüísticos5. Asimismo, existió un pequeño grupo de alumnos(as) que presentó 
deficiencias en el procesamiento perceptivo-visual.  

 
Por lo tanto, la dislexia periférica surge cuando se está en presencia de déficits en los 

procesos  de análisis visual que dificultan la identificación o reconocimiento de palabras, 
sílabas o letras, generando errores en la lectura.  

 
− Dislexia atencional. Patterson, en el año 1981, estableció que la característica central de 

los disléxicos atencionales es su incapacidad para reconocer letras aisladas y palabras 
globalmente, lo cual no permite la lectura de las letras cuando se está componiendo las 

                                                 
5 El signo lingüístico está constituido por las palabras, pues éstas pueden ser percibidas por medio de los 
sentidos (por la vista al leerlas, o por el oído al escucharlas); las cuales en la mente nos generan la idea de 
“algo”. El signo lingüístico se compone del significado, que es la idea que representa cada palabra, y el 
significante, que contempla al conjunto de sonidos o letras que componen las palabras. 

Dislexias 
Adquiridas 

Dislexias 
Periféricas 

Dislexias 
Centrales 

Dislexia Atencional 

Dislexia Visual 

Dislexia Letra a Letra 

Dislexia Fonológica 

Dislexia Superficial 

Dislexia Semántica 

Dislexia Profunda 
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palabras. En otras palabras, la persona al no poder identificar el signo lingüístico, aislado 
o globalmente, no podrá leer, pues no será capaz de formar las palabras a partir de las 
unidades menores (letras). 

 
− Dislexia visual. Marshall planteó, en 1984, que los múltiples errores que se cometen en la 

lectura, se producen por la semejanza que son vistas las palabras escritas, consideradas 
en su aspecto global (por ejemplo, sal/sol; pez/paz; casa/cosa; etc.), es decir, la palabra 
en vez de verse en sus elementos constitutivos, se visualiza de manera íntegra. 
Comúnmente, la palabra sustituta es utilizada con más frecuencia que la palabra 
sustituida. 

 
− Dislexia letra a letra. De acuerdo a Patterson y Kay, 1982, el niño(a) que presenta este 

tipo de dificultad requiere leer cada una de las letras que componen las palabras escritas, 
generalmente en voz alta, antes de poder acceder a la palabra completa (por ejemplo, 
leer eme-a-ene-o…mano). Es decir, antes de leer la palabra global, el niño(a) debe 
deletrearla, lo que le permitirá luego su lectura fluida.  

 
b) Dislexias Centrales 
 

  Como se dijo anteriormente, la presencia de graves dificultades de lectura se origina 
por un trastorno en el normal funcionamiento de las rutas que hacen posible el acceso al 
léxico interno, y por tal razón su clasificación se realiza en base al aspecto (o aspectos) 
concreto que se encuentre alterado o dañado. 
 
− Dislexia Fonológica. Como su nombre lo indica, este tipo de dislexia central se caracteriza 

por la presencia de un daño de carácter grave en la ruta fonológica de acceso al léxico, lo 
que impide la lectura de aquellas palabras que nunca se han visto antes, por carecer 
éstas de una representación en el léxico visual del sujeto. No obstante, el niño(a) tiene la 
capacidad de leer aquellas palabras que integraban su léxico desde antes de sufrir la 
lesión cerebral, aunque presenta numerosas dificultades con las palabras funcionales y 
con los derivados.  

 
La presencia de esta dificultad se hace en ausencia de problemas articulatorios y de 
problemas perceptivos subyacentes o asociados; tales como dificultades práxicas (los 
movimientos articulatorios de los órganos del habla son deficientes), dislalias, hipoacusias 
(pérdidas auditivas), etc. 

 
Cabe destacar que no todos los disléxicos fonológicos presentarán los mismos signos, lo 
cual dependerá del componente de la ruta indirecta de lectura que se encuentre dañado.  
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− Dislexia Superficial. Se caracteriza por la presencia de un deterioro en la ruta visual o 

directa de acceso al léxico, lo cual no impide que el disléxico superficial lea correctamente 
cualquier tipo de combinación que emplee las reglas de conversión grafema-fonema6; 
sílabas, palabras o pseudopalabras; sin embargo, dicha lectura se efectuará siempre por 
medio de la vía indirecta.  

 
En lengua española, el disléxico superficial no tendrá problemas para leer las palabras, 
pues todas ellas son regulares, y por ende, cumplen con las reglas de conversión 
grafema-fonema. No obstante, las dificultades tienden a aparecer con palabras 
homófonas, como “hola” y “ola”, ya que para el lector ambas son la misma (/óla/), al no 
poder procesar adecuadamente la forma ortográfica. 
 
Sin embargo, el problema se acentúa más ante palabras extranjeras, sobre todo de 
procedencia inglesa, cuyo vocabulario se compone de muchas palabras irregulares; caso 
en el cual se ve afectado el ritmo de la lectura, la cual tiende a ser lenta y poco fluida.  

 
− Dislexia Semántica. En este caso, el daño se encuentra localizado en la ruta que conecta 

el léxico visual y el sistema semántico, aunque también está deteriorada la ruta 
fonológica.  

 
El daño en la conexión léxico visual y sistema semántico provoca que el disléxico 
semántico no tenga la capacidad de comprender el significado de lo leído, aún cuando no 

                                                 
6 Recuerde que los grafemas están compuestos por las letras del abecedario; mientras que los fonemas 
representan los sonidos de cada letra; en este caso, los disléxicos tendrán problemas para identificar las 
palabras escribir / eskribir; enlace /enlase; etc. puesto que para ellos se leerán igual. 

Por Ejemplo 
 

Cuando el componente que se deteriora es el análisis grafémico, se producirán 
errores al agrupar las letras que componen un solo grafema (leer elelama por llama); 
mientras que si existen fallas en el proceso de asignación de fonemas a los grafemas, 
el niño(a) disléxico no tendrá la capacidad para leer letras, incluso si se mantienen 
intactas las habilidades para escribirlas al dictado y nombrarlas (se puede decir que 
una letra es la zeta, pero no se puede leer /z/). Finalmente, si están dañados los 
procesos que permiten unir fonemas, la lectura de palabras se realizará letra a letra 
(ele-o-ele-a), pero a diferencia de la dislexia letra a letra, las letras no serán 
combinadas para formar la palabra global. 
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tenga problemas para leer; esto debido a que el léxico visual no presenta daño7, y ambos 
léxicos ––léxico visual y léxico fonológico–– se conectan por una ruta directa.  
 
Por lo tanto, la incapacidad para comprender el significado de la lectura, es consecuencia 
de la falla en la conexión entre el léxico visual y el sistema semántico, pasando 
directamente desde el léxico visual al fonológico (no se produce el siguiente enlace: léxico 
visual →sistema semántico → léxico fonológico; sino que se ejecuta de manera directa la 
conexión entre el primero y el último). 
 
Como consecuencia de los problemas de la ruta fonológica, el sujeto no puede leer 
palabras que no hubiera visto con anterioridad y almacenado en el léxico visual. 

 
− Dislexia Profunda. Fue propuesta formalmente por Marshall y Newcombe, en 1973; como 

su nombre lo indica, esta dificultad es mucho más intensa que las anteriores, producto de 
un daño en la ruta visual y fonológica de acceso al léxico.  

 
Los principales problemas surgen con palabras abstractas, funcionales y verbos, sin 
embargo, el principal error que cometen los disléxicos profundos es la sustitución por 
asociación semántica, aún cuando la palabra sustituta y la sustituida no presenten la 
menor similitud visual y fonológica; lo cual se explica por la presencia de un daño 
simultáneo en la ruta que conecta el léxico visual y el léxico fonológico, y la ruta 
fonológica. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Además de los errores anteriores, también se presentan usualmente los errores de tipo 
morfológico y derivativo, así como la sustitución de palabras visualmente similares; 
aunque más que la frecuencia de los vocablos, una de las variables clave para entender 
los errores que cometen estas personas es el grado de imaginación respecto al 
significado de las palabras; por lo tanto, independiente de otros factores, mientras más 
abstracto sea el significado, más le costará al niño(a) disléxico leer la palabra. 

 
 
 
 

                                                 
7 Recuerde que no es el léxico visual y el fonológico el que se encuentra dañado, sino que es la ruta que los 
une. 

Por Ejemplo 
 

Bajo esta situación, el niño(a) con dislexia profunda leerá mar en vez de océano; 
sustituirá la palabra rico por dinero; al leer cambiará casa por hogar; etc.  
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• Dislexias Evolutivas 
 

Las dislexias evolutivas constituyen un trastorno derivado de un retraso en el 
aprendizaje la lectura, sin que existan claras evidencias sobre su causa (constitucional, 
hereditaria, intelectual, ambiental). Su cuadro sintomático es muy variado y usualmente los 
errores que se cometen son los comunes en el aprendizaje de la lectura y escritura. Así, 
como establece Monfort (1994): "Sería pues el carácter duradero y selectivo de las 
dificultades en la lecto-escritura lo que definiría el grupo de niños disléxicos". 

 
Además de lo anterior, se debe recordar que existen multiplicidad de factores que 

interactúan en los procesos de aprendizaje de lectura y escritura (perceptivos, memoria, 
léxicos, sintácticos, semánticos, etc.); por lo tanto, "Es muy difícil que existan sujetos con el 
mismo tipo de alteraciones, de la misma forma que no existen programas de recuperación 
que sean válidos para varios sujetos". (Gallardo y Gallego, 1995). 

 
Las dislexias evolutivas se presentan de manera inesperada y sorpresiva en el 

proceso normal de aprendizaje de niños(as) aparentemente indemnes, siendo definidas 
desde hace unos cuarenta años como: “un trastorno de base neurológica, ya sea estructural 
o funcional, que resultaría responsable de un conjunto más o menos amplio de disfunciones 
en el plano neuro-psicológico”. 

 
Aún cuando existen perspectivas tan determinantes, se ha generado un abuso 

respecto a la etiquetación de los niños(as) con problemas de lectura, a quienes se han 
catalogado de manera general como disléxicos. Así, de la frase “todos los disléxicos tienen 
problemas de lectura” se pasó a “todos los sujetos con problemas de lectura son disléxicos”.  

 
Además de los problemas conceptuales presentados por las dificultades en el 

aprendizaje, la falta de efectividad de las estrategias terapéuticas, generó en la década de 
los sesenta y setenta, un fuerte movimiento de contestación al concepto de dislexia evolutiva, 
debido a diversas razones, a saber: 
 
− El modelo neuro-psicológico en la cual se sustentó la dificultad (dislexia evolutiva) se 

basó en hipótesis difícilmente verificables. 
 
− Las altas tasas de fracaso escolar que se presentó al masificarse la escolarización, se 

atribuían a los problemas de aprendizaje que presentaban los niños y niñas; aún cuando 
esto no fuese cierto; pues estos alumnos tendían a pertenecer a los grupos socio-
económico-culturales menos favorecidos. 

 
Los efectos de aquellas críticas, además de haber producido la reticencia de muchos 

profesionales al uso del término, se han centrado sobretodo en dos aspectos; por un lado, se 
ha profundizado bastante en la distinción entre diferentes circunstancias que generan 
problemas en la lecto-escritura, enfatizando la discriminación entre sujetos con trastornos 
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específicos y sujetos con retraso escolar, problemas académicos asociados a deprivación 
sociocultural, de origen adaptativo, etc.; y por otro lado, se ha tratado de definir con mayor 
precisión la noción de dislexia evolutiva, en donde se han descrito con mayor precisión sus 
características particulares. 

 
Pese a lo señalado, investigaciones empíricas realizadas durante los últimos veinte 

años, han permitido mantener la concepción inicial propuesta para la dislexia evolutiva; en 
donde se ha establecido, en el plano neuropsicológico, que su origen es de carácter 
neurológico, como consecuencia de las diferencias detectadas entre niños(as) disléxicos y no 
disléxicos que presentan problemas para aprender a leer y escribir, aún cuando éstos 
muestran similitudes conductuales en torno a habilidades académicas. 

 
En el siguiente cuadro, se pueden identificar las principales diferencias que han sido 

documentadas en la literatura especializada (sobre todo de orientación neuropsicológica y, 
más recientemente, neuropsicológico-cognitiva); las cuales se han categorizado en cuatro 
grandes grupos. 
 
 

Cuadro Nº 5: Diferencias entre Niños(as) Disléxicos Evolutivos y No Disléxicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diferencias Tipos de Problemas Neuropsicológicos 
En el curso 
general del 
desarrollo  
neuropsicológico 

- Ritmo evolutivo menor de los niños disléxicos y lentitud en la 
realización de las tareas habituales previstas para el curso escolar 
que le corresponde de acuerdo a su edad. 

 

- Dificultades para centrar la atención y para seguir instrucciones, así 
como menor nivel de adquisición que sus compañeros de clase en las 
clásicamente denominadas habilidades para el aprendizaje. 

 

- Incapacidad de atención selectiva a asociaciones relevantes, 
acompañada de déficits del control atencional por falta de mediación 
verbal, supuestamente asociadas a ausencia de la excitabilidad 
cortical necesaria para mantener el funcionamiento de la MCP. 

 

- Inconsistencia en los procesos de lateralización, que reflejaría falta de 
integración neurológica. 

 

- Falta de control de las partes y funciones del cuerpo, asociada al 
menor ritmo de desarrollo neurológico general. 

 

- Déficits de producción en tareas que requieren de los procesos 
perceptivos y la integración sensorial. 
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Diferencias Tipos de Problemas Neuropsicológicos 
En la 
elaboración 
auditiva 

- Rendimiento inferior en el aprendizaje auditivo y, 
especialmente, en las funciones auditivas de análisis de 
sonidos trabados y deletreo oral. 

 

- Disfunciones en la elaboración auditiva temporal, que impide o 
dificulta la organización e integración de estímulos auditivos 
tras una presentación rápida de los mismos. 

 

- Menor ritmo de desarrollo de las funciones cerebrales de 
síntesis de la información auditiva, asociadas a un predominio 
del oído derecho en el procesamiento de la información verbal 
y del oído izquierdo en el procesamiento de pautas temporales 
no verbales, como ritmos. 

 

En la 
elaboración 
visual 
 

- Falta de coordinación muscular en el movimiento de los ojos, 
con interferencia de la percepción visual, tanto en las tareas de 
búsqueda visual como en las de coordinación visual. 

 

- Problemas en la dominancia de un ojo sobre el otro al percibir 
visualmente, asociada a problemas en la lateralización 
manual. 

 

- Dificultades en la fijación ocular y limitaciones en la amplitud 
del campo visual o amplitud de reconocimiento. 

 

- Desorganización de la transmisión e integración nerviosa de 
las unidades perceptivas. 

 

En la 
integración 
auditivo-visual 
 

- Problemas de reconocimiento auditivo-visual. 
 

- Dificultades para reconocer y ordenar secuencias rítmico-
temporales. 

 

- Disminución de la capacidad para recordar la posición de un 
estímulo integrado dentro de una serie temporal. 
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A partir del problema neuropsicológico predominante que presenta cada alumno(a), se 
han establecido diversas clasificaciones de dislexia evolutiva; sin embargo, aún no existe 
consenso sobre si es posible entregar tipificaciones tal como la presentada en la dislexia 
adquirida. Así, mientras que algunos autores señalan que es posible su sub-clasificación, 
otros señalan lo contrario, e incluso, hay algunos que sólo son partidarios de agrupar las 
dislexias en adquiridas y evolutivas. Pese a  lo anterior, todos están de acuerdo en lo 
siguiente, si se parte de la base que el sistema de lectura es el mismo en todas las personas, 
los errores conductuales que se presentarán cuando los componentes afectados por una 
deficiencia estructural o funcional son los mismos, independiente de las causas que la 
generan, serán similares. 

 
Independiente de lo señalado, aún así existe una tradición de estudios que consideran 

que es posible realizar clasificaciones de dislexia evolutiva, atendiendo tanto a síntomas 
conductuales en lectura y escritura, como a la predominancia de cierto tipo particular de 
dificultades en pruebas de funcionamiento perceptivo-visual, auditivo, espacial, temporal y 
otras de este mismo tipo. 

 
Los intentos iniciales de clasificación fueron posibles por la gran cantidad de datos 

recopilados en torno a la dislexia evolutiva, a partir de estudios clínicos; los cuales fueron 
contradictorios entre sí, y mediante los cuales se determinó que la complejidad de la dislexia 
era tal que, aún cuando presentaban características comunes, debían existir diferentes tipos 
de ellas. En esta época se destacó la categorización realizada por Kinsbourne y Warrington, 
en 1963, quienes identificaron dos tipos de dislexia, una caracterizada por la presencia de un 
desorden en las habilidades lingüístico-verbales y rítmico-temporales, y otra determinada por 
la presencia de desordenes en las habilidades viso-espaciales y de lateralización. 

 
Durante este período, las diversas clasificaciones que se propusieron siguieron la 

misma línea, incorporándose a los dos tipos anteriores un tercero, que estaba constituido por 
una combinación de ambos, y que por ende, se constituía en un tipo de dislexia más 
profunda. Esta fue denominada de distinta forma de acuerdo a los autores, así Jonson y 
Myklebust la llamaron dislexia severa, cuya principal característica era la incapacidad para 
utilizar el lenguaje interior como mediador; mientras que Boder completó la clasificación 
propuesta por Kinsbourne y Warrington, al denominarla como dislexia mixta; la cual hoy en 
día Warrington la llama dislexia disfonética y dislexia diseidética, respectivamente. 

 
A partir de 1975, los estudios realizados con niños(as) disléxicos para clasificarlos en 

una de estas tres categorías básicas, permitió identificar que siempre existen personas que 
no caen en ninguna de ellas, debido a que presentan otras sintomatologías; esto permitió 
perfeccionarlas aún más, identificándose en cada uno de ellas, subclasificaciones. En este 
sentido, Petraskas y Rourke en el año 1979 proponen cinco tipos de personas con 
dificultades importantes en el aprendizaje lector, siendo cuatro de ellos subtipos de dislexia, 
mientras que el quinto estaría compuesto por dificultades con otro origen.  
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Junto con lo anterior, en dicha época los estudios intentaron distinguir con más 
claridad los niños(as) que presentaban dificultades de lectura disléxicos y no disléxicos; este 
último, por ejemplo, como resultado de factores pedagógicos y sociológicos. 

 
En 1983, Lyon sigue la misma línea de Petraskas y Rourke, en donde establece que 

existen cuatro tipo de problemas de lectura asociados a la dislexia; el primero caracterizado 
por desórdenes viso-espaciales, el segundo por desórdenes de memoria de series y 
discriminación auditiva, el tercero por problemas de integración de fonemas y de lenguaje 
comprensivo-receptivo, y el cuarto, caracterizado por desórdenes inespecíficos comunes a 
los de los grupos anteriores. 

 
Los aportes de Rourke y su equipo han seguido desarrollándose hasta hoy en día,  de 

lo cual han surgido clasificaciones más completas de dislexia evolutiva, las cuales se 
respaldan en estudios empírico-conceptuales, abordados desde una perspectiva neuro-
psicológica. Estos autores, señalan que las diversas categorías de dislexia evolutiva 
representan entidades clínicas caracterizadas por patrones específicos de habilidades y 
deficiencias (neuropsicológicas), las cuales serían responsables de los patrones particulares 
de aptitudes de aprendizaje y déficits exhibidos por los niños en el subtipo. Por lo tanto, 
creen que una motivación inadecuada o inapropiada, o una mezcla entre historia de 
aprendizaje y demandas específicas del entorno académico, no son pertinentes. 

 
La clasificación propuesta por tales autores (Rourke y seguidores), tiene como base el 

patrón específico de habilidades y deficiencias neuropsicológicas de la persona, así como su 
impacto sobre el aprendizaje académico y la adaptación socioemocional; lo cual se utiliza de 
punto de inicio para la descripción de las subcategorías posteriores que, salvo el trastorno de 
aprendizaje por desórdenes del funcionamiento no verbal, representan más una hipótesis 
que deben ser investigadas. 

 
Considerando lo anterior, en la siguiente figura se presentan las diversas taxonomías 

de dislexia evolutiva que han sido propuestas por Rourke y sus seguidores.  
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Figura Nº 3: Clasificación de la Dislexia Evolutiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Dislexia Evolutiva por Desórdenes en el Funcionamiento Lingüístico 

 
 Como lo indica su nombre, esta subclasificación de dislexia evolutiva se caracteriza 

por la presencia de alteraciones en las funciones lingüísticas; sin embargo, en ella se pueden 
identificar tres clases que se distinguen entre sí en base al proceso básico en la cual se 
presenta la deficiencia; ya sea fonológico, emparejamiento fonema-grafema, o del acceso a 
la palabra8; cada uno de los cuales se diferencia en torno a las habilidades y  deficiencias 
neuropsicológicas, así como al pronóstico académico y psicosocial detectado.   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Se caracteriza por la presencia de dificultades en el reconocimiento visual de las palabras y en las habilidades 
verbales expresivas, las cuales surgen en el contexto de un amplio rango de habilidades y aptitudes 
neuropsicológicas intactas. 

Dislexia 
Evolutiva 

Por Desórdenes en el 
Funcionamiento Lingüístico  

Por Desórdenes del 
Funcionamiento No Verbal 

Trastornos del 
Procesamiento 

Fonológico Básico 

Trastornos del 
Emparejamiento 

Fonema-Grafema 

 

Trastorno de Acceso 
a la Palabra 

Por Desórdenes del Output 
en Todas las Modalidades 
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Cuadro Nº 6: Características de las Diversas Clases de Trastornos por Desordenes en el 
Funcionamiento Lingüístico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área Analizada Trastorno de Procesamiento Fonológico Básico (BPPD) 
Habilidades 
Neuropsicológicas 

- Lo perceptivo-táctil, la organización viso-espacial, lo 
psicomotor, la resolución de problemas no verbales y 
habilidades y aptitudes de formación de conceptos se 
desarrollan a nivel normal o superior.  

- La capacidad de tratar con  la novedad, la cantidad y calidad 
de la conducta exploratoria se normal. La atención al input 
táctil y visual es normal. 

Deficiencias 
Neuropsicológicas 

- Los trastornos en la audición fonémica, segmentación y 
combinación son importantes.  

- La atención y memoria para el material auditivo-verbal está 
claramente alterada. 

- Se evidencia pobreza en la recepción, repetición y 
almacenamiento verbales.  

- La cantidad y calidad de las asociaciones verbales está 
claramente poco desarrollada. Hay menos cantidad que el 
promedio de output verbal. 

Pronóstico 
Académico 

- La lectura y el deletreo están afectados al igual que los 
aspectos de la ejecución aritmética que requieren leer y 
escribir.  

- Los aspectos simbólicos de la escritura están afectados.  
- Los aspectos no verbales de la aritmética y de las 

matemáticas no están afectados, son de la parte izquierda 
del cuerpo.  

- El pronóstico para los avances en lectura y deletreo, y en los 
aspectos simbólicos-verbales de la escritura y de la 
aritmética debe ser muy cautelosa. 

Pronóstico 
Psicosocial 

- Los trastornos psicosociales pueden darse si los padres, 
educadores y otros cuidadores establecen objetivos 
inalcanzables para el niño(a), y/o si modelos y estilos de vida 
antisociales adquieren propiedades reforzantes para el niño, 
que la escuela es incapaz de proveer.  

- Cuando ocurre la psicopatología, es probable que sea en 
forma de acting-out. Otra posibilidad es la 
ansiedad/depresión moderada. 
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Área Analizada Trastorno del Emparejamiento Fonema-Grafema (PGMD) 
Habilidades 
neuropsicológicas 

- Son idénticas a las identificadas en el trastorno anterior 
(BPPD), salvo que la escucha fonética, la segmentación y la 
combinación son normales. 

Deficiencias 
neuropsicológicas 

- Los principales problemas se originan en el emparejamiento 
fonema-grafema (y con mayor frecuencia, grafema-fonema). 

Pronóstico 
académico 

- La ortografía de palabras familiares puede ser normal o 
superior; en cambio, la ortografía de palabras no conocidas, 
puede ser tan pobre como el subtipo BPPD.  

- El reconocimiento en lectura de palabras familiares es 
mucho mejor que el exhibido por el subtipo BPPD, aunque 
está alterado.  

- Las habilidades de decodificación de palabras pueden ser 
tan pobres como en el subtipo BPPD.  

- La ejecución en aritmética y matemáticas puede llegar a los 
niveles normales o superiores cuando las palabras 
implicadas en la solución de problemas en esta área se 
minimiza o se pueden reconocer globalmente.  

- El pronóstico para el avance en la lectura y escritura es 
clara y mucho mejor que para el subtipo BPPD. 

Pronóstico 
psicosocial 

- El pronóstico para el trastorno socioemocional es el mismo 
que para el subtipo BPPD, pero con algo menos de riesgo. 

Área Analizada Trastorno del Acceso a la Palabra (WFD) 
Habilidades 
neuropsicológicas 

- Son similares a las señaladas en el trastorno de 
procesamiento fonológico básico (BPPD), salvo que en este 
caso se mantienen intactas las habilidades de 
emparejamiento fonema-grafema. 

Deficiencias 
neuropsicológicas 

- Sólo se destaca la dificultad para acceder al 
almacenamiento normal de asociaciones verbales. 

Pronóstico 
académico 

- La lectura y la ortografía son muy pobres durante los 
primeros años escolares, pero con una ejecución 
paulatinamente próxima a la normal en esas áreas, que va 
surgiendo al final de la enseñanza básica.  

- La aritmética y las matemáticas se manifiestan pronto como 
adecuadas.  

- La escritura de palabras que pueden expresarse y 
escribirse siguiendo un modelo, va de normal a buena. 

Pronóstico 
psicosocial 

- El pronóstico para el funcionamiento socioemocional es 
virtualmente normal, salvo por un factor de riesgo de 
fracaso escolar precoz bajo, pero presente. 
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b) Dislexia Evolutiva por Desórdenes en el Funcionamiento No Verbal 
 

Este tipo de dislexia evolutiva no presenta sub-clasificaciones, y sus diciultades se 
presentan en el funcionamiento de los procesos no lingüísticos; no obstante, se caracteriza 
de aquella producida por alteraciones en las funciones lingüísticas y las vinculadas con al 
output en las diversas modalidades en lo siguiente: 

 
 

Cuadro Nº 7: Características Básicas de la Dislexia Evolutiva por Desordenes en el  
Funcionamiento No Verbal; Síndrome NVLD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área Analizada  Características Definitorias 
Habilidades 
Neuropsicológicas 

- La percepción auditivo-verbal, la atención y la memoria se 
llegan a desarrollar correctamente.  

- Se ejecutan correctamente las tareas motrices simples, cuyo 
aprendizaje se logra de manera mecánica.  

- Al comienzo del desarrollo se detectan buenas habilidades 
fonológicas.  

- Al inicio de la etapa escolar se tornan evidentes la recepción 
verbal, la repetición, el almacenamiento y las asociaciones.  

- Se caracteriza por un alto volumen de output verbal. 
Deficiencias 
Neuropsicológicas 

- En el desarrollo temprano son evidentes las dificultades en la 
percepción táctil y visual; estos incluyen la atención y la 
memoria para los materiales proporcionados a través de 
estas modalidades.  

- La realización de tareas psicomotrices complejas es pobre, 
salvo aquellas que se aprenden por medio de la repetición 
extensiva.  

- Se caracteriza por una aversión hacia experiencias nuevas, 
con impacto negativo consecuente en la conducta 
exploratoria.  

- Se tornan evidentes los problemas en la formación de 
conceptos apropiados a la edad y en la solución de 
problemas.  

- Las principales dificultades en las habilidades lingüísticas se 
relacionan con las dimensiones pragmáticas y de contenido 
del lenguaje. Además, el lenguaje a menudo se usa para 
propósitos inapropiados. 
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c) Dislexia Evolutiva por Desórdenes del Output en todas las Modalidades 

 
  Este subtipo es similar al WFD, en lo que respecta a las habilidades y déficits 
neuropsicolígicos. En el campo académico, se producen problemas adicionales de output 
deficiente en la escritura de palabras y en la aritmética escrita. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Forma a Analizar  Características Definitorias 
Pronóstico 
Académico 

- En general, la decodificación de palabras y la ortografía, se 
desarrollan a niveles superiores.  

- La memoria palabra a palabra, especialmente para 
materiales de naturaleza auditivo-verbal, llega a 
desarrollarse muy bien.  

- Las áreas de preocupación continua que emergen, incluyen 
la comprensión lectora, la aritmética mecánica, las 
matemáticas y la ciencia.  

- Se pueden aprender algunas dimensiones de la ciencia y 
de las matemáticas si se presenta el material y se practica 
de forma mecánica; las dificultades son evidentes en el 
razonamiento, la deducción y otras habilidades similares. 

Pronóstico 
Psicosocial 

- La competencia social se ve afectada por problemas 
básicos en la percepción, el juicio, la resolución de 
problemas y el razonamiento.  

- El riesgo de psicopatología va de moderado a severo.  
- El nivel de actividad tiende a disminuir a niveles hipoactivos 

en la niñez tardía.  
- El pronóstico a largo plazo para el desarrollo 

socioemocional es muy cauteloso. 
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Cuadro Nº 8: Características Básicas de la Dislexia Evolutiva por Desórdenes del Output en 
todas las Modalidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El principal inconveniente que se presenta en la clasificación de dislexia evolutiva 
estudiada anteriormente es que, aún cuando la descripción se haya realizado de manera 
detallada, las características que identifican a cada subtipo no son tan claras como podrían 
desear sus autores. Asimismo, se existe un problema de carácter epistemológico grave, pues 
la validez de la clasificación depende del tipo de medida empleada para diferenciar a los 
disléxicos y los no disléxicos, así como del punto de separación considerado para agrupar a 
los niños(as) con comportamientos normales y retrasados.  

 
De acuerdo a ello, Faraham-Diggory (1980) señala: “Nunca he visto un caso similar en 

mis veinticinco años de ejercicio ––escribe el maestro refiriéndose a uno de los muchachos 

Área Analizada  Características Definitorias 
Habilidades 
Neuropsicológicas 

- Son equivalentes a las que se presentan en el trastorno del 
acceso a la palabra, WFD, estudiado anteriormente 
(subclasificación del trastorno por desórdenes del 
funcionamiento lingüístico). 

Deficiencias 
Neuropsicológicas 

- Al igual que en las habilidades neuropsicológicas, las 
deficiencias que se presentan son similares a las que se 
presentan en el trastorno WFD, a excepción de la dificultad 
adicional que surge en el trastorno en análisis, para 
organizar, dirigir y orquestar todos los aspectos de la 
expresión conductual. 

Pronóstico 
Académico 

- En la etapa escolar inicial se destacan ciertos problemas 
graves relacionados con el output oral y escrito.  

- En la mitad del período escolar, suelen surgir importantes 
progresos en el reconocimiento y decodificación de palabras, 
así como en la comprensión lectora.  

- Los trabajos escritos permanecen pobres, como la capacidad 
para emitir descripciones verbales y respuestas a preguntas. 

Pronóstico 
Psicosocial 

- En general, durante la primera etapa escolar, los niños(as) se 
caracterizan por presentar trastornos de acting-out; es decir, 
la palabra o el pensamiento es reemplazado por el acto en sí. 

- El aislamiento social y la depresión se tornan situaciones 
riesgosas. Lo cual puede desarrollarse en explosiones 
externalizadas y/o formas internalizadas de psicopatología si 
el manejo por los cuidadores principales del niño no es el 
adecuado. 
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que estaban estudiando––. Hay otro muchacho en esta clase que es quizá tan malo como él 
en la lectura, pero no muestra signos de agudeza en nada9”. Esta confusión, llevó a algunos 
precursores de esta disciplina a ocuparse del estudio de personas que, luego de sufrir una 
lesión cerebral, no parecían tener dañadas sus diversas capacidades, a excepción de la 
lectura de palabras, dando origen a términos como dislexia y alexia10; tal como lo hizo James 
Hinshelwood, pionero en el estudio de la dislexia, y que como se estudió anteriormente, la 
denominó como “ceguera verbal congénita”. 

 
Debido a lo anterior, en la actualidad se ha preferido ser más prudente respecto a la 

clasificación de las dislexias evolutivas, en donde se establece que sólo las categorías 
clásicas pueden definirse con claridad; pero aún así, no presentan la misma nitidez exhibida 
por los diversos tipos de dislexia adquirida.  

 
En la siguiente figura se muestran las diversas categorías de dislexias clásicas; cuyas 

características esenciales serán estudiadas a continuación.  
 
 

Figura Nº 4: Tipos de Dislexia Evolutiva de Carácter Clásico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Dislexia Fonológica 
 
  Es una alteración que se origina en la ruta indirecta o fonológica, y que distingue por la 
incapacidad del niño(a) disléxico para leer palabras poco familiares, pseudopalabras 
(palabras sin sentido que se asemejan a otra que sí lo tiene) o palabras sin sentido, aún 
cuando no presenta problemas en la lectura de palabras comunes o familiares. 
 
 
                                                 
9 Faraham-Diggory en García Vidal, Jesús & González Manjón, Daniel; “Dificultades de Aprendizaje e 
Intervención Psicopedagógica. Vol. 2º: Lectura y Escritura”. Editorial EOS, España, 2000, p.164. 
10 La alexia corresponde a la pérdida de la capacidad para leer, cuando ya se ha adquirido tal habilidad. 

Dislexia 
Evolutiva 

Dislexia 
Fonológica 

Dislexia 
Superficial 

Dislexia  
Mixta 

Incapacidad para leer palabras 
poco familiares. 

Incapacidad para leer las 
palabras de manera global. 

Incapacidad para aprender a 
leer de manera mecánica.  
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  Lo anterior, ha sugerido la existencia de un trastorno en el proceso de traducción de 
los grafemas (letras), o de sus combinaciones, a un código fonológico.  
 
  Los estudios realizados con niños(as) disléxicos fonológicos, han permitido concluir 
que estas personas presentan sensibilidad al efecto provocado por la frecuencia de palabras 
escritas, pues son capaces de leer casi todas las palabras familiares que se les muestran, al 
contrario de lo que ocurre con las palabras no familiares, quienes son incapaces de leerlas. 
Asimismo, se ha detectado que los disléxicos fonológicos carecen de sensibilidad a la 
longitud y a su regularidad, pues al evaluarlos, los principales errores se reunieron en las 
pseudopalabras, siendo muy frecuente la lexicalización cuando éstas se parecen a una 
palabra real de alta frecuencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Los niños(as) que presentan este trastorno también tenderán a cometer errores de 
carácter morfológico o derivativo, en donde mantendrán la raíz de la palabra, pero cambiarán 
el sufijo (por ejemplo, “andaba” por “andar” o “salíamos” por “salido”). Asimismo, incurrirán en 
mayores errores de lectura frente a palabras funcionales (artículos, conjunciones, etc.) 
respecto a palabras con contenido semántico propio (sustantivos, adjetivos, etc.).  
 
  Por lo tanto, estos niños(as) no tendrán problemas para leer palabras familiares pues 
para ello emplean sin problemas la ruta léxica; sin embargo, la dificultad en la lectura surge 
cuando están frente a palabras de baja frecuencia escrita (y que por ende, se han 
encontrado poco), debido al grave deterioro que presentan en la ruta fonológica.  
 
 
 
 

Por Ejemplo 
 
  Los disléxicos fonológicos no tendrán problemas para leer la palabra casa, auto, 
mamá, zapato, etc.; sin embargo, la lectura se tornará dificultosa en presencia de 
palabras como “pléxidro”, “cranxisgeno”, “paclabras”, etc. 
 

Por Ejemplo 
 
  Si al disléxico fonológico se le muestra la palabra “colespio”, es probable que lea 
“colegio”; ante la palabra “blasón”, leerá “blanco; la palabra “gebra”, será leída como 
“cebra o hebra”, etc. 
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b) Dislexia Superficial 
 
  En este caso, la lectura se realiza a través de la ruta fonológica, debido a que la léxica 
se encuentra alterada. Esto significa que el reconocimiento de las palabras se realiza por 
medio de la asignación de un valor fonemático a los símbolos gráficos (letras, palabras, etc.)  
 
  Por lo tanto, la principal dificultad que se asocia a este trastorno es la incapacidad 
para leer las palabras globalmente, por ello su lectura tiende a ser siempre lenta, titubeante, 
poco fluida, en donde la palabra se explora con el objeto de ver si se logra acertar con la 
pronunciación adecuada, de manera que cuando logra leerla accede a su significado. Esto 
permite que el disléxico superficial pueda comprender el sentido de un texto, cuando se le da 
el tiempo suficiente para su lectura, aún cuando esta sea lenta.  
 
  Otra característica esencial de este tipo de dislexia se relaciona con la confusión de 
homófonos (por ejemplo, “vaca”/”baca”; “ola”/”hola”), esto porque el proceso de lectura sólo 
se realiza en base a los sonidos de las palabras, y no por el reconocimiento del grafema en 
sí. Por consiguiente, el disléxico superficial no podrá distinguir de cuál de las variantes se 
trata, para establecer adecuadamente su referente, si las lee fuera de contexto.  
 
  Finalmente, se debe señalar que, como continuamente el disléxico superficial requiere 
descifrar las palabras para poder leerlas, es común que incurra en errores de omisión, 
adición o sustitución de letras. 

 
c) Dislexia Mixta 
 

En este caso, el acceso al léxico por ambas rutas se encuentra alterada (fonológica y 
léxica), por lo tanto, la persona que sufra este trastorno tendrá severas dificultades para 
aprender a leer, incluso de manera mecánica y mínimamente eficaz.  

 
En la práctica, como ambas rutas (directa e indirecta) participan en el aprendizaje de 

la lectura, será difícil distinguir la dislexia mixta de las anteriores, puesto que ni el disléxico 
fonológico usa con la calidad de un buen lector el acceso directo, ni el disléxico superficial 
hace lo propio con el fonológico. 
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3.  DIFICULTADES EN LA COMPRENSIÓN DE LECTURA 
 

Como se estudió anteriormente, las personas que tienen dificultades para reconocer 
las palabras, presentarán serios problemas en la adquisición de la lectura; sin embargo, una 
parte de la población escolar aún cuando logra dominar esta actividad, es incapaz de 
comprender el texto leído, lo cual no deja de tener importancia, ya que al igual que el 
trastorno anterior, influye negativamente sobre el rendimiento académico.  

 
De acuerdo a lo anterior, se puede decir que la comprensión de lectura “es un proceso 

a través del cual el lector elabora un significado en su interacción con el texto”. En otras 
palabras, la comprensión lectora requiere que el lector procese la información del texto con el 
cual interactúa, identificando las ideas básicas, y relacionándolas tanto con las ideas que ya 
posee, como entre sí; lo cual dará como resultado un conjunto de información con un sentido 
determinado.    

 
Los procesos que participan en la comprensión de la lectura son complejos y diversos, 

lo cual hace que el pobre desempeño sea atribuido a múltiples causas; sin embargo, aunque 
no existen fundamentos teóricos que respalden esta afirmación, es posible categorizar las 
causas de una pobre comprensión lectora en tres grandes grupos, a saber: 

 
a) El problema proviene de un déficit estratégico, que consiste en la dificultad para regular 

independiente y adecuadamente el proceso de lectura, lo cual está asociado con la 
capacidad del niño para analizar si el nivel de comprensión alcanzado es el requerido, de 
modo que si no se cumple, tome las medidas o estrategias correctivas necesarias que 
logren solucionar el problema. 

 
b) El problema proviene de la carencia de destreza específica para emplear el conocimiento 

previo al momento de procesar la información de los textos, lo cual generalmente se 
vincula a una noción limitada y rígida sobre lo que es la lectura y la comprensión. 

 
c) El problema proviene de la dificultad para procesar los textos; en este caso, el niño(a) no 

tiene la capacidad para asociar la información que se presenta en el texto, la cual siempre  
se encuentra relacionada entre sí, de esta forma, las diversas unidades que componen el 
texto son tratadas de forma independiente y fragmentada, lo cual genera que se 
constituyan secuencias de fragmentos aislados, sin sentido para el lector. 

 
Considerando las causas a las cuales se atribuyen las dificultades en la comprensión 

de la lectura, se pueden desprender tres tipos de dificultades específicas; las cuales se 
muestran en la siguiente figura.  
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Figura Nº 5: Tipos de Dificultades de Comprensión Lectora según Causas que la Generan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A continuación, se estudiarán las diversas dificultades en la comprensión lectora 
mencionadas anteriormente. 
 
 

3.1 Dificultades en los Procesos de Autorregulación de la Lectura 
 

Como se dijo anteriormente, las dificultades en la comprensión de la lectura también 
se encuentran asociadas al déficit estratégico, y que implica que el lector no logre adecuar su 
estrategia lectora a las diversas situaciones de lectura que se le presentan, las que imponen 
diferentes metas y, en base a ellas, diferentes mecanismos para acceder al texto. En otras 
palabras, el niño(a) con una pobre comprensión lectora tendrá a leer los diversos textos de la 
misma forma, independiente de cuál sea el objetivo que se persigue con la actividad; así por 
ejemplo, para estos niños(a), consultar un diccionario, leer un texto literario, estudiar un texto 
para un examen, etc., serán actividades semejantes en relación a la forma en que se debe 
leer. 

 
Por lo tanto, los procesos que fallan y que impiden adecuar las estrategias de lectura 

al tipo de actividad que se realice son:  
 
a) Los procesos meta-cognitivos de planificación, responsables de la formación de metas y 

de la selección de estrategias de lectura apropiadas para su logro. 
 
b) Los procesos de autoevaluación durante la lectura (que difícilmente podrán intervenir si 

no existen metas claras) y, sobre todo, los de auto-corrección. 

Deficiente 
Comprensión Lector  

 
Déficit Estratégico 

Falta de Destreza 
en el Uso del 

Conocimiento Previo 

Dificultad para el 
Procesamiento de 

Textos 

Dificultad para Formar 
Representación Global 

del Significado del Texto  

Dificultad de Activación 
del  Conocimiento Previo 

para la Comprensión  

Dificultad en Procesos de 
Autorregulación de la 

Lectura  
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Respecto a las habilidades de evaluación y corrección, se debe considerar que los 
lectores normales tienen un control pleno sobre la lectura, empleando en su análisis 
comprensivo su propio conocimiento previo como las interrelaciones que se producen en las 
unidades informativas que componen el texto; por lo tanto, al fallar ambos aspectos será 
difícil mantener con una mínima solvencia la autoevaluación y la subsiguiente auto-
corrección. 

 
Sin embargo, también se debe señalar que el desconocimiento de conocimientos 

estratégicos específicos para realizar la evaluación y la corrección, también juegan un rol 
importante en la capacidad de comprensión del texto; así como la falta de conocimiento en 
aquellas estrategias establecidas por Van Dijk y Kintsch, en 1983, tales como la estrategia de 
normalidad referencial, estrategia de normalidad situacional, estrategia de esperar y ver, 
metaestrategia de maximización de hipótesis, etc. 
 
 

3.2 Dificultades para Activar el Conocimiento previo Necesario para la Comprensión 
 

Aunque son problemas diferentes, el uso de una estrategia de listado por parte de los 
lectores con pobre comprensión y la dificultad para activar el conocimiento previo disponible 
durante la lectura, pueden considerarse como dos fenómenos relacionados, en la medida en 
que uno y otro revelan un tipo de procesamiento poco activo y bastante superficial, por parte 
de este tipo de sujetos. Es decir, que ambos manifiestan una misma tendencia a centrarse en 
los aspectos más accesorios de la información, al igual que, generalmente, ocurre cuando se 
les pide que redacten un texto. 

 
 El acceso al conocimiento previo que tenga un niño(a) será primordial para lograr 

comprender el significado de un texto, puesto que sin él, hasta el texto más sencillo se 
tornará confuso, misterioso e inasequible. Esto significa que el lector deberá hacer memoria 
respecto a toda aquella información que se relaciona con el tema en análisis, de manera tal 
de poder comprender y relacionar la nueva información a la que está expuesto. 
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Por lo tanto, si la pobre comprensión de lectura se origina por la falta de conocimiento 
previo requerido en relación con el tema que se aborda en el texto, no se podría decir que el 
niño presenta dificultades de comprensión de lectura, puesto que la incapacidad para 
desprender su significado vendrá dado por otra razón: la carencia de conocimientos previos 
respecto al tema en análisis (que en el ejemplo sería no saber cuáles son las partes del 
cuerpo humano); sin embargo, la dificultad de comprensión lectora sí estará presente cuando 
no tenga los conocimientos lingüísticos básicos que resultan imprescindibles, así como 
cuando los conocimientos están pero el lector no logra acceder a ellos. 

 
Respecto a la incapacidad del lector para acceder a los conocimientos previos, uno de 

los factores que lo determinan es, sin duda, la propia idea que el sujeto tiene sobre lo qué es 
leer, para qué se lee y cómo se lee, que suele ser bastante restrictiva (cuando no 
inapropiada), en los niños con dificultades de aprendizaje. En este sentido, el tratamiento o 
“enfoques de aprendizaje” que utilizan los alumnos(as) en la lectura se han clasificado en 
tres categorías; superficial, profundo y estratégico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por Ejemplo 
 

Si a un niño se le indica que responda la siguiente adivinanza del cuerpo 
humano: “Al revolver una esquina me encontré con un convento, las monjas vestidas 
de blanco, la superiora en el centro, más arriba dos ventanas, más todavía un par de 
espejos y en lo más alto una plaza donde pasean los caballeros”. 
 

Como se puede observar, esta adivinanza se encuentra 
elaborada con un lenguaje sencillo y fácil de leer; sin embargo, para 
su comprensión se requerirá acceder a conocimientos previos 
almacenados en la memoria, a partir de lo cual se pueda identificar 
a qué parte del cuerpo se asocia (que en este caso, corresponde a 
la cara). 
 

 

• Enfoque Superficial. Se caracteriza por orientarse principalmente a la reproducción 
o memorización de los contenidos leídos, mediante el uso de estrategias de 
reiteración, no haciendo uso de la capacidad para relacionar conocimientos. Por lo 
tanto, la intención que se persigue a través de este enfoque es sólo cumplir con las 
tareas de aprendizaje, por miedo a fracasar en ellas, para lo cual se realizan 
procesos de memorización sin sentido.   
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Como se puede deducir de lo anterior, los niños(as) que presentan dificultades en la 

comprensión lectora, utilizarán un enfoque de aprendizaje superficial, cuyas estrategias de 
lectura se caracterizarán por basarse en la copia literal, la eliminación de palabras y/o frases, 
y el repaso simple de la información, lo cual no requiere del uso de conocimientos previos 
asociados al tema en cuestión.  

 
Considerando lo anterior, ahora queda más claro por qué estos lectores al estudiar 

textos tienden a subrayarlos casi completamente y de manera repetitiva (es decir, se realiza 
un subrayado extensivo y reiterativo), pues lo que intentan hacer es memorizar de manera 
literal lo que allí está escrito, lo cual no requiere relacionar la información con otros 
conocimientos. Así, el subrayar las ideas del texto que son consideradas principales, 
representa la reiteración interna que el lector hace del texto, para su retención.  

 
Por lo tanto, uno de los determinantes de las dificultades de la comprensión lectora 

será lo que el propio lector piense que es la lectura y el objetivo que persigue,  puesto que la 
lectura que realizan es sólo para memorizar la información, y no para elaborar o construir su 
significado (que se asociaría al enfoque profundo de aprendizaje). Sin embargo, la 
comprensión lectora no sólo estará vinculada con variables individuales, sino que también 
dependerá del texto que se lea, esto debido a que cada texto posee una determinada 
capacidad para activar el conocimiento previo relevante para su interpretación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Enfoque Profundo. Se caracteriza por orientarse hacia la comprensión del sentido 
del texto; por lo tanto, se requiere la asociación de conocimientos con los ya 
existentes. Estos alumnos(as) tienden a destinar más tiempo a las actividades de 
aprendizaje y consideran que el texto es fácil de entender. 

 
• Enfoque Estratégico. Se caracteriza por poder adecuar el enfoque a utilizar 

dependiendo del fin que se persiga y del texto a leer; por lo tanto, bajo este enfoque 
se pueden combinar los dos anteriores, el profundo y el superficial, destinando el 
tiempo adecuado a cada uno de los procesos, con el objeto de obtener un 
rendimiento académico sobresaliente.  
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3.3  Dificultades para Formar una Representación Global del Significado de un Texto 
 

A inicios de los años ochenta, se realizaron numerosos estudios en donde se 
determinó que los lectores con pobre comprensión, trataban la información escrita de la 
misma forma que los individuos con un pobre desarrollo cognitivo, en general; fenómeno que 
se conoció por “percepción episódica de la realidad”, que consiste en la incapacidad para 
establecer relaciones entre los diversos objetos, eventos o situaciones que componen el 
input. 

 
Así, por ejemplo, algunos autores ––como Brown, Day  y Jones (1993)––, 

demostraron que los alumnos(as) que presentan dificultades en la comprensión lectora, 
generalmente recurren a un se enfrentan a la síntesis de las ideas centrales del texto, 
empleando una estructura que se conoció como ”estrategia de suprimir y copiar”, y que 
consistía en suprimir toda aquella información que se supone es irrelevante, para luego 
copiar de manera literal el resto. Es decir, los niños con comprensión de lectura pobre, al 
tener que resumir un  texto, sólo mantenían intactas las partes que eran consideradas 
importantes o centrales, eliminando el resto. 

 
La estrategia de suprimir y cortar, permitirá al alumno(a) obtener un adecuado 

resumen sólo cuando sea capaz de identificar correctamente la frase o idea central del texto. 
Sin embargo, cuando sea sometido a actividades de construcción o generalización, 
necesariamente esta estrategia no permitirá el logro de un buen rendimiento. 

 
Independiente del comportamiento que exhibe el lector que utiliza esta estrategia, lo 

relevante aquí es la incapacidad de éste para formarse una idea general del texto; así, se 
desprende que el lector procesa cada unidad de manera aislada e independiente, sin 
establecer las interrelaciones necesarias para poder comprender su significado. Craik y 
Lockhart (1972) señalaron que los sujetos con una comprensión lectora pobre hacían uso de 
un “procesamiento superficial”, al contrario de aquéllos que no tenían dificultades en este 
aspecto, quienes realizaban un procesamiento profundo del texto mediante el cual la 
información se relaciona activa y significativamente entre sí, con el conocimiento ya existente 
del individuo. 

 
El procesamiento superficial del texto también surge cuando no existe una estrategia 

estructural definida, que permita al lector identificar la gramática que reúne el texto para 
emplearla como una pauta y guía en su proceso de lectura. En este sentido, el lector con 
problemas de comprensión no utilizará tal estrategia, en vez de ello, elaborará un listado 
literal de los diversos elementos que componen el texto. Esta situación se visualiza en 
aquellos alumnos que no son capaces de elaborar un esquema global del texto, aún cuando 
recuerdan y reconocen los detalles de él.  

 
Algunos autores, como Scardamalia y Bereiter (1984), señalan que estos lectores 

“superficiales”, se orientan en una idea central, más un conjunto de detalles relacionados con 
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la misma, perdiendo los niveles de significado intermedio, de modo que sus resúmenes 
suelen consistir en una mera adición de detalles en relación a un sólo núcleo central. 

 
Respecto a lo señalado, se podría pensar que las dificultades de comprensión lectora 

se originan por la incapacidad del lector de distinguir cuáles son los puntos importantes o no 
del texto; lo cual no es así, pues estos lectores son capaces de realizar juicios consistentes 
respecto a la importancia de los puntos que se tratan en el texto. Esto avala la afirmación de 
que los alumnos(as) con dificultades en la comprensión de lectura, son incapaces de 
representar globalmente el significado de un texto. 

 
Junto con lo anterior, la incapacidad para representar el texto globalmente también se 

encuentra afectada por problemas específicos, que se vinculan con el procesamiento de las 
co-referencias, lo cual apunta hacia la mayor formalidad y abstracción que presentan los 
textos respecto al discurso hablado; esta condición permitiría explicar por qué los lectores, 
aún cuando tienen una baja capacidad de comprensión literaria, no presentan problemas de 
comprensión oral. 

 
De esta forma, los problemas en el procesamiento de las co-referencias se pueden 

entender como aquellas dificultades que surgen al momento de vincular los diversos 
elementos del texto a una misma entidad, la cual se menciona explícitamente antes 
(referencia anafórica) o después de lo que se está leyendo (referencia catafórica); e incluso, 
cuando simplemente el autor se refiere a ella, sin señalarla de manera manifiesta (referencia 
exafórica). Por lo tanto, cuando el adecuado procesamiento de estas co-referencias se 
vincule con el establecimiento de relaciones entre diferentes unidades de un mismo discurso, 
las dificultades aludidas corresponderán a problemas para asegurar la coherencia del texto. 

 
No obstante, el lector con pobre comprensión no suele tener especiales problemas 

con el procesamiento de otros mecanismos usados en la redacción de un texto para 
asegurar la asociación, como son la recurrencia o reiteración de una misma expresión en 
diferentes proposiciones sucesivas, o las conexiones de tipo conjuntivo, disyuntivo o 
mediante estructuras subordinadas simples, como las de relativo. Sus dificultades suelen 
estar más centradas en la adecuada interpretación de los demostrativos y de ciertas 
conjunciones, además de estar en la interpretación apropiada de las concordancias y elipsis, 
de modo que el nivel de comprensión logrado en un texto dado dependerá en gran medida 
de los recursos empleados por el autor para asegurar la asociación. 
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Como se puede observar en este último caso, el alumno(a) sólo puede recurrir a la 
interpretación de las claves sintácticas y gramaticales, de modo que de poco le sirve al lector 
su experiencia.  

 
En conclusión, las dificultades de comprensión en la lectura generarán una serie de 

problemas en los niños(as), los cuales se detallan en el siguiente cuadro.  
 
 
 

Por Ejemplo 
 

Es probable que el niño(a) con problemas de comprensión lectora no tenga 
dificultades para realizar asociaciones cuando se utilizan en el texto reiteraciones o 
emplea secuencias de actos familiares para el lector, como sucede en el siguiente 
texto: 

 

1. María se lavó los pies. 
2. María se colocó las calcetas. 
3. María se colocó las botas. 
4. María se cerró el cierre de las botas. 
 

Sin embargo, las dificultades se tornarían más serias cuando el lector se 
encuentra frente a frases que no tienen una relación manifiesta entre sí, y que no 
dependen de la experiencia del sujeto; como son las siguientes oraciones: 

 
1. En realidad, no serías más que una masa deforme. 
2. Sin embargo, el esqueleto de un edificio está hecho de cemento y de acero, 

mientras que el tuyo está hecho de huesos. 
3. Sin estos huesos no podrías ponerte de pie, ni mantener tu cabeza erguida. 
4. Un edificio necesita un esqueleto para darle forma, al igual que tú. 
 

Un niño con problemas de comprensión lectora difícilmente podrá ordenar las 
frases anteriores, las que deberían quedar como sigue:  

 
1. Un edificio necesita un esqueleto para darle forma, al igual que tú. 
2. Sin embargo, el esqueleto de un edificio está hecho de cemento y de acero, 

mientras que el tuyo está hecho de huesos. 
3. Sin estos huesos no podrías ponerte de pie, ni mantener tu cabeza erguida. 
4. En realidad, no serías más que una masa deforme. 
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Cuadro Nº 9: Dificultades Específicas Provocados por la Pobre Comprensión Lectora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de Dificultad Característica 
Dificultad para 
reconocer el 
significado global de 
las palabras/frases 
 

Consiste en la incapacidad del niño(a) para determinar el sentido de 
la frase o de palabras individuales. Este problema surge cuando el 
niño(a) no efectúa una lectura fluida de cada palabra, tendiendo a 
leerlas sílaba por sílaba, lo cual evita que tenga una percepción 
global de las palabras, y por ende, no pueda extraer el significado 
de las mismas.  
  
Por ejemplo, si el alumno(a) en vez de leer: “…mi muñeca de lana” 
lo hace de la siguiente forma: “…mi-mu----ñe-ca-de---la---na”. Aún 
cuando se tratan de palabras sencillas, la poca fluidez de la lectura 
de las palabras no permitirá identificar qué es lo que se está leyendo 
(no se realiza una lectura global de cada palabra). 
 

Lo mismo sucede con la lectura de frases, pero en este caso el 
alumno(a) realiza la lectura palabra a palabra, no percibiendo la 
frase como una sola unidad.  
 

Asimismo, comprender el significado de una frase puede resultar 
complejo cuando el niño(a) omite palabras, sílabas o letras, no 
pudiendo unir o integrar las palabras de manera coherente de 
manera tal que le permita reconocer el sentido de la frase leída. Por 
tanto, mientras más omisiones se cometan, menor será la 
compresión lectora. 

Dificultades para 
seguir instrucciones 
sencillas 
 

Consiste en la incapacidad del alumno(a) para llevar a cabo 
instrucciones que son propuestas a través de la lectura. Por 
ejemplo, “de acuerdo a la siguiente aseveración, marque con una X 
las palabras que contengan una R, y un círculo aquellas que se 
compongan de una S”. 
 

Este problema es consecuencia de la incapacidad de percibir las 
palabras/frases de manera global o como una sola unidad.  

Dificultades para el 
razonamiento verbal 
 

Consiste en la incapacidad del niño(a) para establecer analogías 
verbales, debido a problemas de razonamiento lógico. 
 

Por ejemplo, el niño(a) no podrá determinar la relación entre una 
cosa y otra; como “El perro ladra, la vaca…”, La novia viste de 
blanco, la viuda de….”. Es decir, una frase que permite inferir otra 
característica, situación, objeto, de otra frase no podrá ser 
determinada por el niño(a), al ser incapaz de razonar de manera 
lógica (lo cual está vinculado estrechamente con su capacidad 
intelectual).  
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Tipo de Dificultad Característica 
Dificultades de 
fijación de la 
información 
 

Consiste en la incapacidad del niño(a) para recordar el significado de 
la información que se lee; lo cual se vincula con las diversas etapas 
del proceso de memorización. Por lo tanto, esta dificultad es de 
índole amnésica, y está relacionada con el interés lector del niño(a). 
Cuando los contenidos abordados en un texto no son de interés para 
el lector, menor será la fijación de información. 

 

Por lo tanto, es fundamental que los textos de estudio incluyan 
aspectos motivantes para el lector, de manera tal que se produzca 
una mayor fijación de la información. Asimismo, si el niño(a) no es 
capaz de establecer analogías o relaciones mentales entre las 
situaciones, personajes o hechos que aparecen en el texto, se 
generará una menor fijación de la información. 
 

Generalmente, el alumno(a) que es incapaz de retener el significado 
del texto que lee, tratará de darle sentido de forma mecánica. Es 
decir, intentará memorizar de manera literal las palabras o frases 
que lee, lo cual puede conducir al fracaso escolar debido a que la 
capacidad de retención literal es limitada. 

Dificultades de 
evocación de la 
información 
 

Consiste en la incapacidad del niño(a) para revivir o recordar frases, 
expresiones, etc., que ha almacenado en su memoria y cuyo 
significado era conocido previamente por él (lo que es posible por las 
múltiples asociaciones mentales que se establecen entre los hechos, 
circunstancias, situaciones, etc., que se almacenan en ella). Lo cual 
puede ser consecuencia de: 
 

- El nivel interés en la fijación de datos originales. 
- La intensidad con que se hayan aprendido las palabras/textos, 

(significados comprensivos). 
- La frecuencia de lectura. 
- La proximidad temporal entre lo conocido y el intento de recordar 

palabras/textos significativos.  
Dificultades de 
retención de la 
información 
 

Consiste en la incapacidad del niño(a) para retener y almacenar la 
información que se lee y que constituirán los recuerdos. 
 

Lo anterior dependerá de la reiteración de la información, el interés 
en el contenido leído, y la concentración destinada a la fijación de los 
datos (significados comprensivos). 
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Tipo de Dificultad Característica 
Dificultades para 
reconocer la idea 
principal 

Consiste en la incapacidad del niño(a) para identificar cuál es la idea 
central del texto leído.  
 

Para poder reconocer correctamente la idea principal de un texto, se 
requiere de habilidades para sintetizar la información de cada 
párrafo leído, puesto que generalmente esta idea central se 
encuentra en una parte determinada del párrafo, estando el resto de 
las frases subordinadas a tal idea. 
 

Respecto a ello, la ubicación precisa de la idea principal puede estar 
al inicio, centro o final de un párrafo. Por lo tanto, si el alumno(a) 
sólo ha aprendido a localizar la idea principal en las primeras líneas 
de la lectura, tendrá dificultades para reconocerlas cuando se 
presenten en otro lugar distinto del inicio del párrafo.  
 

Cabe destacar que esta dificultad es una de las más comunes que 
se presenta en la población escolar. 

Dificultad para 
reconocer las ideas 
secundarias 
 

Consiste en la incapacidad para identificar las ideas secundarias del 
texto; y que se constituyen en aquellas ideas que se subordinan a 
las principales del texto y que permiten ampliarla, matizarla o 
ejemplificarla.  
 

Generalmente esta dificultad se genera cuando el proceso de 
enseñanza-aprendizaje se enfoca sólo en la identificación de la idea 
principal, dejando de lado lo complementario; es decir, las ideas 
secundarias.  

Dificultades para 
resumir el texto 
 

Este tipo de dificultad está integrada por la simultaneidad de las dos 
anteriores.  
 

Si se tienen dificultades para obtener la idea principal y la 
secundaria, como consecuencia, organizar el material leído y hacer 
un resumen del párrafo será de difícil relación ya que el resumen 
supone la integración articulada de la idea principal y la secundaria. 

 



 

 
DIFICULTADES, EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA DEL LENGUAJE LECTOR 
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CLASE 01 
1. EVALUACIÓN DEL NIVEL DE APRESTAMIENTO 

 PARA LA LECTURA INICIAL  
 
 

Los test o pruebas de aprestamiento se diseñan para medir los factores que los autores 
consideran que se relacionan con el aprendizaje de la lectura, es decir, con el éxito en el 
aprendizaje del proceso lector. Aunque los contenidos varían considerablemente y no todos 
los tests los contienen en su totalidad, los factores que más comúnmente se encuentran son: 

 
• Discriminación visual 

 
• Discriminación auditiva 
 
• Conocimiento de significado de palabras 
 
• Comprensión auditiva o destrezas de escuchar 
 
• Conocimiento del nombre de las letras 
 
• Destrezas visomotoras (copia de diseños) 
 
• Memoria visual 
 

Los resultados de los test de aprestamiento se correlacionan con la edad mental. Con 
relación a ello, Engin (1974) encontró que la edad mental explicaba el 57 por ciento de la 
varianza en el puntaje total de los test de aprestamiento generalmente usados. Según Bilka 
(1972), los puntajes de los test de aprestamiento son mejores predictores para niños que 
tienen una edad mental de seis años y medio o más. 

 
Entre los test o batería más usados en el extranjero se cuentan la Batería de Andre 

Inizan (Pablo del Río Editor), en Francia y España; El Gates MacGinitie Readiness Skills Test 
(Teachers); MacMillan Reading Readiness Test (MacMillan); Metropolitan Reading 
Readiness Test (Harcourt) y el Murphy-Durrell Reading Readiness Análisis (Harcourt). 

 
Entre los test más utilizados en  Chile, figuran la Prueba de Funciones Básicas de Olga 

Berdicewski y Neva Milicic; el Test ABC de Lorenzo Filho; y el Metropolitan Reading 
Readiness Test de Gertrude Hildreth y Nellie Griffith (adaptado a Chile por Abarca, S). 
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1.1.  Prueba de Funciones Básicas 
 
Esta prueba fue construida y estandarizada para Chile por Olga Berdicewski y Neva 

Milicic en 1976 (Galdoc). Constituye una prueba de papel y lápiz con ítemes de tipo objetivo y 
de aplicación colectiva, destinada a niños entre 5.6 y 7.6 años de edad que ingresan a 
primero básico. Evalúa tres funciones psicológicas básicas, que se relacionarían, a juicio de 
las autoras, con la lectura y la escritura: 

 
1° Coordinación Visomotora 
 
2° Discriminación Auditiva 
 
3° Lenguaje 
 
El estudio de las características psicométricas del instrumento tiene una confiabilidad 

global de 0.82. Un estudio de validez concurrente con el test ABC de Filho muestra una 
correlación de 0.62. Para establecer la validez predictiva se consideró el juicio maestro. Los 
niños con un promedio de alto rendimiento en la prueba, tenían un rendimiento escolar 
significativamente más alto que los niños con bajo rendimiento en la misma prueba. 

 
La Prueba de Funciones Básicas consta de los siguientes subtest: 
 

• Subtest 1: Prueba de Coordinación Visomotora. Este subtest consta de 20 ítemes 
basados en el tipo de conductas motoras que normalmente han adquirido los niños 
entre los 5.6 y los 6 años de edad, como, por ejemplo, la capacidad para reproducir 
formas geométricas simples, manejo de la línea curva, control de los movimientos en 
distintas direcciones, y reproducción de diseños, ateniéndose a las relaciones de 
distancia, posición y tamaño. 
 

• Subtest 2: Discriminación Auditiva. Este subtest consta de 28 ítemes e intenta medir 
la capacidad de percibir estímulos verbales de tono bajo asociados a un correlativo 
visual; la conciencia auditiva que permite discriminar el sonido que producen 
diferentes objetos; el reconocimiento de sonidos iniciales y finales dentro de las 
palabras, y el reconocimiento de la duración de los sonidos. 

 
• Subtest 3: Lenguaje. Este subtest consta de 14 ítemes que comprueban el uso de 

sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios de lugar, el manejo de categorías 
conceptuales y la capacidad de abstracción. 

 
 

1.2.  Test ABC de Lorenzo Filho 
 

Este test que fue elaborado por Lorenzo Filho consiste en una prueba de aplicación 
individual destinada a medir, a juicio del autor, la madurez de un niño para enfrentarla lectura 
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y la escritura. Intenta también predecir el tiempo que tardará el niño en adquirir ambos 
aprendizajes. El test concede un máximo de 24 puntos y da un puntaje en términos 
absolutos; es decir, sin relacionar el resultado con la edad cronológica del niño.  

 
En relación a las características psicométricas del instrumento, sólo hay un dato 

proporcionado por el Instituto de Investigaciones del Ministerio de Educación de Chile, que 
otorga un 0.58 de validez predictiva (ligeramente inferior l encontrado por el autor en Brasil). 

 
El Test ABC consta de 8 subtest y su tiempo de aplicación varía entre los 10 a 20 

minutos. 
 

• Subtest 1: Reproducción de figuras. Evalúa la coordinación visomotora del niño, 
para lo cual se le solicita que reproduzca tres figuras geométricas. 

 
• Subtest 2: Evocación de objetos. Intenta medir la memoria visual y la capacidad 

e atención. El niño debe recordar siete figuras vistas en una cartulina que se le 
expone durante un espacio de 30 segundos. Las figuras son de tamaño 
relativamente grande y familiares para el niño. 

 
• Subtest 3: Evocación de movimientos.  Mide la coordinación visomotora, para lo 

cual se le solicita al niño que reproduzca en el aire tres figuras realizadas por el 
examinador. 

 
• Subtest 4: Evocación de palabras. Intenta evaluar la memoria auditiva mediante 

la repetición por parte del niño de una serie de palabras de uso común. 
 

• Subtest 5: Evocación de un relato. Evalúa la capacidad de comprensión auditiva 
y recuerdo. El niño debe repetir un cuento corto compuesto de 39 palabras que 
relata tres acciones y señala tres detalles importantes en un contexto de trama 
simple. 

 
• Subtest 6: Repetición de palabras. Evalúa el lenguaje expresivo y las 

alteraciones en el nivel de la articulación. El niño debe repetir diez palabras poco 
conocidas y largas, como por ejemplo: constantinopolitismo. 

 
• Subtest 7: Recortar un diseño. Al igual que el subtest 1, también este test evalúa 

la coordinación visomotora. El niño debe recortar en un minuto (como máximo) 
una línea curva y luego una línea quebrada. 

 
• Subtest 8: Punteado. También evalúa, como el subtest 3, la coordinación 

visomotora y la resistencia a la fatiga. El alumno debe dibujar puntos en un papel 
cuadriculado en un lapso de treinta segundos. 
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Cada uno de los subtest de esta prueba, proporciona un puntuación directa que 
sumada, indica el nivel madurativo del alumno (a) para el aprendizaje de la lectura. 
 
 

CLASE 02 
 

1.3.   Metropolitan Reading Readiness Test (MRT) 
 

Este test, comúnmente utilizado en los Estados Unidos, fue diseñado y estandarizado 
por Gertrude Hildreth y Nellie Griffith en 1950 y adaptado a Chile en 1965 por Abarca. 
Constituye una prueba de aplicación tanto individual como colectiva, destinada a evaluar las 
funciones que a juicio de las autoras constituyen un prerrequisito para el aprendizaje exitoso 
de la lectura. Las funciones consideradas por las autoras son: 

 
- Un adecuado nivel de funciones lingüísticas, de coordinación muscular 

 
- Conocimiento de números 

 
- Un desarrollo de los procesos perceptivos visuales y auditivos 

 
- Capacidad para atender al trabajo en grupo 

 
Las características psicométricas del MRT dan un coeficiente de confiabilidad de 0,83 

para madurez de la lectura, 0,84 para madurez numérica, y 0,89 para madurez general. 
Estos coeficientes de confiabilidad son logrados a través de aplicación de formas paralelas 
con intervalos de pocos días. 

 
La modalidad del MRT en uso en el idioma inglés, a partir de la revisión hecha por las 

autoras en 1965, consta de las formas A y B, e incluye: significado de palabras, destrezas de 
escuchar, parear, conocimiento del alfabeto, números y copia. La adaptación realizada por 
Abarca tiene los siguientes subtest: 

 
• Subtest 1: significado de palabras. Consta de 21 ítemes; en cada uno de ellos hay 

cuatro cuadros, entre los cuales el niño debe seleccionar el que ilustra la palabra que el 
examinador dice. 

 
• Subtest 2: comprensión de frases. Este subtest consta de siete ítemes, similares al 

subtest 1, diferenciándose en que el examinador dice frases en vez de decir palabras. 
 

• Subtest 3: información. Consta de catorce ítemes. En cada uno el niño escucha una 
definición dada por el examinador y debe seleccionar el cuadro que corresponde de 
entre cuatro alternativas presentadas. 
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• Subtest 4: pareo. Consta de 19 ítemes que intentan evaluar el reconocimiento de 
semejanzas y diferencias visuales a través de formas geométricas, números, letras y 
palabras. Cada ítem contiene cinco dibujos y el niño tiene que encerrar en un círculo 
aquel que sea igual al modelo presentado. 

 
• Subtest 5: números. Este subtest comprende 24 ítemes que abarcan una variedad de 

conceptos y operaciones numéricas simples. 
 

• Subtest 6: copia. Este último subtest exige que el niño copie figuras geométricas, 
números y letras. 

 
 

1.4.  Batería Predictiva del Aprendizaje de la Lectura 
 

Esta batería de Inizan, 1983, tiene por finalidad diagnosticar la capacidad para 
aprender a leer, señalando si es el momento o no para que se comience el proceso. Esta 
hecha pensando en niños de edades entre 5 y 7 años. Su  aplicación es mixta, es decir, debe 
ser aplicada de manera individual y colectiva; el tiempo de aplicación para la parte individual 
es de 25 minutos y para la parte colectiva de 45 minutos. 

 
a) Subpruebas colectivas: la parte de aplicación colectiva de esta batería, consta de seis 
subpruebas que se describen a continuación. 

 
•••• Figuras geométricas. Consiste en la reproducción de cinco figuras geométricas. 

 
•••• Memoria de dibujos.  Esta subprueba o subtest consiste en la identificación de dibujos 

que han sido vistos previamente, junto a algunos distractores. 
 

•••• Discriminación visual. En este subtest se realiza la discriminación visual de figuras 
diferentes a un modelo dado. 

 
•••• Lenguaje-comprensión. Consiste en asociar una historia corta con la imagen que le 

corresponde. 
 

•••• Discriminación fonológica. Se refiere a la identificación de dibujos teniendo en cuenta el 
sonido final de un modelo dado. 

 
•••• Copia de ritmo. En esta subprueba se trata de realizar la representación gráfica de un 

ritmo visual. 
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b) Subpruebas individuales: la aplicación individual de esta batería consta de cuatro 
subpruebas. 

 
• Repetición de ritmo. Consiste en seguir la secuencia que es presentada 

auditivamente. 
 

• Articulación y palabras. Este subtest se refiere a la repetición de palabras no 
familiares. 

 
• Lenguaje-expresión. Está referido a la identificación de los objetos que faltan en una 

lámina, de acuerdo con un modelo previamente dado. 
 

• Cubos. Consiste en la reproducción de modelos. 
 

Las puntuaciones directas de cada una de las 10 subpruebas se transforman en 
puntuaciones ponderadas, mediante un baremo que se proporciona. Estas puntuaciones 
ponderadas se suman y se obtiene una puntuación global que se transforma en deciles. 

 
 

1.5.  Batería Diagnóstica de la Competencia Básica para el Aprendizaje de la Lectura 
(BADICBALE) 

 
Esta prueba de Molina (1992), tiene por finalidad calcular la habilidad para el 

aprendizaje de la escritura, es de aplicación individual y está diseñada para niños de entre 4 
y 6 años de edad. Su tiempo de aplicación varía desde un tiempo reducido de 30 minutos 
hasta un tiempo ampliado de 1 hora. 

 
a) Subpruebas para la modalidad reducida:  
 

•••• Coordinación viso-espacial. Reproducción de diez figuras geométricas. 
 

•••• Reconocimiento de diferencias espaciales. Identificación de formas diferentes a un 
modelo dado. 

 
•••• Cierre visual. Completación de figuras teniendo delante el modelo. 

 
•••• Cierre auditivo. Completación de 17 palabras que tienen fonemas omitidos. 

 
•••• Cierre gramatical. Completación de frases. 

 
•••• Concreción abstracción lexical. Significación de 20 palabras. 

 
•••• Memoria de fonemas. Identificación de dibujos de los que se dice el primer fonema. 
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•••• Lateralización. Identificación de la lateralidad de ojo, mano y pie. 
 
b) Subpruebas de modalidad amplia: 
 

• Conciencia silábica. Identificación de las sílabas de una palabra mediante golpeo. 
 

• Conciencia grafofonemática. Identificación escrita del dibujo que corresponde a una 
frase. 

 
• Orientación derecha-izquierda. Identificación de lateralidad en sí mismo y en otros. 

 
• Estrategias utilizadas. Identificación de una viñeta que falta en una serie. 

 
• Articulación fonética. Articulación repetida. 

 
Las puntuaciones directas de cada prueba se deben convertir en puntuaciones 

ponderadas parciales a partir de las cuales se obtiene la puntuación global, que hace 
referencia a la competencia básica para el aprendizaje de la lectura.  

 
 
 
 
 
 
 
 

CLASE 03 
 

1.6.  Prueba de Segmentación Lingüística 
 

Esta prueba de Jiménez y Ortiz (1995), tiene por finalidad el diagnóstico de la 
conciencia lingüística. Está diseñada para ser aplicada al final de la educación preescolar, 
siendo de aplicación individual y con un tiempo para ello de 45 minutos. 

 
Subpruebas: 
 

• Segmentación léxica. Reconocimiento del número de palabras contenidas en una 
oración emitida por el examinador. 
 

• Aislar sílabas y fonemas en palabras. Localización de dibujos que contienen sílabas 
y fonemas, en posición inicial y final. 

 
• Omisión de sílabas y fonemas en palabras. Nombrar series de dibujos omitiendo la 

sílaba inicial y final, y el fonema vocálico inicial. 

z 
 

Realice ejercicio n° 1 
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• Reconocer si la sílaba inicial y/o final coincide con la de otra palabra. 
Reconocimiento de las sílabas iniciales y finales en pares de palabras bisilábicas y 
trisilábicas. 

 
• Contar las sílabas de una palabra. Conteo de las sílabas que tienen las palabras 

que dicta el examinador. 
 

• Reconocer y pronunciar la palabra descompuesta en una serie de sílabas. 
Identificación de palabras a partir de las sílabas que la componen. 

 
• Omisión de sílabas en palabras. Nombrar dibujos omitiendo la sílaba inicial y final 

en palabras bisilábicas y trisilábicas. 
 

Las puntuaciones directas de cada prueba se suman para obtener la puntuación total, 
que ha de ser convertida en centiles, los que a su vez son organizados en siete categorías: 

 
- MUY BAJO (1-5) 

 
- BAJO (6-20) 

 
- CASI BAJO (21-40) 

 
- MEDIO (41-60) 

 
- CASI ALTO (61-80) 

 
- ALTO (81-95) 

 
- MUY ALTO (96-99) 

 
 

1.7. Prueba de Conciencia Fonémica 
 
 

El objetivo de esta prueba elaborada por Jiménez (1995), es el diagnóstico de la 
conciencia intrasilábica y al igual que la prueba anterior, también se aplica al final de la 
educación preescolar. La forma de aplicación es individual y el tiempo estimado par ello es 
de 30 minutos. 
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Subpruebas:  
 

• Tarea de síntesis. Adivinar la palabra que el examinador dice, enumerando os 
fonemas de que se compone (por ejemplo s/o/f/á/), complicándose progresivamente 
el tipo de estructura silábica. 
 

• Tarea de aislar. Repetición del primer fonema de las palabras que el examinador va 
diciendo (por ejemplo /f/ de foca). 

 
• Tarea de segmentación. Enumerar los fonemas de que se compone cada una de las 

palabras que dice el examinador (por ejemplo /rana/: /rrr/aaa/nnn/aaa/) 
complicándose progresivamente el tipo de estructura silábica. 

 
• Tarea de omisión. Repetición de la palabra que dice el examinador pero omitiendo 

el primer fonema (por ejemplo/sello/: /ello/). 
 

 Las puntuaciones directas de cada prueba se suman para obtener la puntuación 
total, pudiéndose convertir en centiles. 

 
 

1.8. Juego del Dibujo y la Palabra  
 

Esta prueba de Calero y Marqués (1995),  tiene por finalidad el diagnóstico de la 
capacidad de simbolización, como potencial de aprendizaje de la lectura. Es de aplicación 
individual, sin tiempo determinado para ello y se aplica desde el final de la educación 
preescolar hasta el segundo año de enseñanza básica. 
 
Subpruebas: 
 

• Entrenamiento: en un primer momento, se entrena al alumno con una serie de 
tareas de reconocimiento, parecidas a las que luego van a constituir el test. Se 
trata de relacionar símbolos abstractos con conceptos (palabras). 

 
• Test. Resolver 37 situaciones problemáticas, en las que el alumno deberá 

reconocer conceptos (palabras) a partir de símbolos abstractos. Proponiéndole 
dos tipos de tareas: 

 
- Pasar del símbolo al concepto 

 
- Pasar del concepto al símbolo 

 
Para la puntuación de esta prueba los autores ofrecen dos tipos de análisis: 
 



 

 
 

11 Instituto Profesional Iplacex 

1° Análisis cuantitativo (mediante la suma de las puntuaciones directas y su conversión 
en percentiles), señalándose cuatro zonas en la escala: riesgo, media-baja, media-alta y 
baja. 

 
2° Análisis cualitativo, para lo que se ofrece un perfil en la misma hoja de respuestas 

del test. 
  
 

1.9.  Procedimientos Informales 
 

Muchos educadores carecen de test estandarizados para evaluar el nivel de 
aprestamiento de sus alumnos y deben basarse en sus propias observaciones o elaborar 
ellos mismos sus medios de evaluación informales. Los estudios demuestran que la 
estimación de los docentes puede predecir éxito o fracaso en el futuro aprendizaje lector de 
los alumnos, aproximadamente con la misma eficacia con que lo hacen los buenos test de 
aprestamiento. Heilman (1972) cita el estudio de Karlin (1957): más de cien alumnos de 
primer grado habían sido evaluados a través de MRT y llegó a la conclusión de que la 
predicción sobre el éxito en el aprendizaje de la lectura basada en el puntaje del test era sólo 
superior en un 4 por ciento a la predicción dada por los maestros, sin conocer los resultados 
del MRT.  

 
Curiosamente, también las madres pueden predecir las destrezas de aprestamiento de 

sus hijos tales como aparecen medidas en el MRT (Vukelich y McAdam, 1978).los maestros 
eficientes y experimentados son capaces de juzgar el aprestamiento para la lectura de la 
mayoría de sus alumnos después de algunas semanas de actividad. Las predicciones 
tienden a ser más precisas cuando el maestro utiliza escalas o inventarios que le ayudan a 
formarse opiniones más específicas y a clarificar sus juicios sobre sus propios alumnos. 

 
Cuando el profesor no anota sus observaciones o tiende a realizar consideraciones 

globales, se ve influenciado a veces por aquellos niños que poseen muchas destrezas 
verbales y sociales, y tienden a considerar que tienen mejor nivel de aprestamiento que los 
niños callados o tímidos. En el cuadro N° 1 se muestra una pauta de observación (que puede 
transformarse en escala) donde se enfatizan aquellos aspectos relacionados con el interés 
por la lectura y algunos de tipo lingüístico que las investigaciones señalan como 
correlacionados con el éxito de la lectura.  
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 Cuadro N° 1: Pauta de Observación del Nivel de Aprestamiento 
 para la Lectura 

 
 

CONDUCTAS 
 

 
Nunca 

 
A veces 

 
A menudo 

- Solicita que le lean cuentos 
- Mira detenidamente libro y revistas 
- Reconoce palabras en envases, letreros, signos de 

tránsito. 
- Pregunta: “¿Qué dice ahí?”, mostrando las palabras o 

los títulos. 
- Pregunta, cuando escucha una lectura: “¿En qué parte 

dice eso?”. 
- Solicita que le regalen libro o revistas. 
- Conoce nombres de letras e intenta escribirlas. 
- Solicita que se le enseñe a escribir su nombre. 
- Le dicta espontáneamente a los adultos recados, 

cartas o tarjetas. 
- Reconoce partes de palabras. 
- Nota similitudes entre una palabra y otra. 
- Aprende de memoria un cuento leído por un adulto e 

imita la acción de leerlo. 
- Muestra interés en signos y símbolos. 
- Cuenta cuentos, narra lo que le sucede. 
- Recita poemas y canta la letra de las canciones. 
- puede seguir la secuencia de un libro en que se narra 

la historia mediante ilustraciones. 
- Inventa un argumento a partir de una lámina. 
- Disfruta recorriendo librería junto a un adulto. 
- Responde a las preguntas que se le formulan. 
- Detecta similitudes entre los sonidos de las palabras. 
- Discrimina entre sonidos de diferente timbre y altura. 
- Puede denominar con rapidez y precisión una serie de 

objetos. 
- Maneja un vocabulario variado y preciso en relación a 

los objetos y sucesos comunes. 
- Emplea estructuras gramaticales variadas para 

expresarse con una fluidez razonable. 
- Trabaja en forma independiente. 
- Comparte una actividad de trabajo en grupo. 
- Comparte sus materiales. 
- Puede esperar su turno. 
- Puede mandar y obedecer un grupo. 
- Se concentra en la actividad durante un período de 

tiempo razonable. 
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CLASE 04 
 

2. PRUEBAS PARA LA EVALUACIÓN DE 
LA LECTURA INICIAL 

 
 

Uno de los momentos clave en la adquisición de los procesos lectoescritores es, sin 
lugar a dudas, la adquisición de lo que se ha denominado mecanismos básicos de la lectura, 
que se adquieren durante los dos a tres primeros años de la escolaridad obligatoria. 

 
 

2.1.  Prueba de Evaluación del Retraso 
en la Lectura (PEREL) 

 
Esta prueba, elaborada por Soto, Maldonado y Sebastián en 1992, tiene por finalidad la 

evaluación del rendimiento lector en los primeros años de escolaridad. Cuenta con un  
tiempo de aplicación que corresponde a los diez minutos y se aplica de forma individual. 
 
Subpruebas: 
 

• Descifrado. Consiste en leer cien palabras, considerándose repuesta incorrecta 
cuando exista una alteración o más, de la correspondencia entre grafema y fonema. 

 
• Lectura de palabras. Es la lectura de la mismas cien palabras, pero evaluándose, 

además, la existencia o no, de silabeos y la acentuación en el caso de las últimas diez 
palabras. 

 
Las puntuaciones directas (sólo se puntúan los aciertos) en descifrado y lectura se 

convierten en centiles, a través de tablas de baremos que aparecen por cursos escolares, 
subdivididos en trimestres. 

 
 

2.2.  Test de Lectura 
 

El objetivo de esta prueba de González (1981), es la evaluación de la lectura durante el 
Primer Ciclo de Enseñanza Básica, es decir, primer y segundo año básico. Su aplicación es 
individual y sin tiempo determinado para tal efecto. 
 
Subpruebas: 
 

• Lectura de  sílabas. Consiste en la lectura de cien sílabas, 40 directas y diez de 
los tipos restantes. 
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• Lectura de palabras. Lectura de una selección de palabras, usuales e 
infrecuentes, propuestas en columnas de bisílabas, trisílabas y polisílabas. 

 
• Lectura con entonación y signos de puntuación. Lectura de un texto sencillo que 

incluye los signos de puntuación más comunes. 
 

• Lectura comprensiva. A partir de frases escritas en un texto, los alumnos tienen 
que ejecutar lo que se les dice en cada una de ellas. 

 
• Velocidad lectora. El alumno o alumna debe leer un texto de manera 

cronometrada durante dos minutos. 
 

En lo referente a la puntuación, el autor señala que pueden realizarse dos tipos de 
análisis: 

 
1° Análisis cualitativo. Determinación del tipo de errores que comete cada sujeto.  
 
2° Análisis cuantitativo.  Elaborando percentiles u otra medida a partir de los resultados 

obtenidos en las pruebas. 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.3.  Exploración de las Dificultades Individuales 
De Lectura (EDIL-1)  

 
          La prueba EDIL-1 (González Portal, M.D., 1984), tiene por finalidad evaluar la 
exactitud, comprensión y velocidad lectora. Se aplica al finalizar el primer año básico, de 
manera individual y sin tiempo determinado. 
 
 
Subpruebas: 
 

• Exactitud lectora. Consiste en la lectura de letras y palabras. 
 
• Comprensión lectora. Esta subprueba se compone de cuatro subtest: 

 
- Asociación imagen-sonido. Identificación de la palabra que corresponde a cada dibujo. 

 

z 
 

Realice ejercicio n° 2 
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- Comprensión de órdenes escritas. Reconocimiento de la orden que le da el 
examinador. 

 
- Frases incompletas. Elección de la palabras (entre tres alternativas posibles) que 

completa un frase. 
 

- Textos incompletos. Completación de un texto con la técnica Cloze. 
 

• Velocidad lectora. Lectura de un texto, midiendo el tiempo que el alumno tarda 
en leerlo. 

 
Las puntuaciones directas se obtienen mediante sumatorias de aciertos, se calculan las 

puntuaciones parciales, se suman y se calcula la media como puntuación global. 
 
 

2.4.  Test de Análisis de Lecto-Escritura 
T.A.L.E.  

 
La finalidad del T.A.L.E. (Toro y Cervera, 1984), es la de evaluar los niveles de lectura y 

escritura. Se aplica individualmente a niños de 1° a 4° año de enseñanza básica, con un 
tiempo destinado para ello de 90 minutos aproximadamente. Consta de dos partes, una 
destinada a los subtest de lectura y otra a los subtest de escritura, para nuestros efectos 
describiremos aquella relacionada con la medición de la lectura. 
 
Subtest de Lectura: 
 

• Letras, sílabas y palabras. Lectura de letras, sílabas y palabras que se presentan 
a alumno. 

 
• Textos. Lectura de un texto que corresponde al nivel escolar del niño. 

 
• Comprensión lectora. Realización de preguntas sobre el texto leído. 

 
El elemento básico en la puntuación son los errores cometidos, comparándose con los 

promedios de su nivel. Aparecen los baremos por niveles escolares. 
 
 

2.5.  Pruebas de Lectura. Niveles 1 y 2 
 
 

La finalidad de esta prueba es el diagnóstico lector, se aplica de manera individual y 
colectiva. El nivel 1 está diseñado para niños entre 5 y 6 años de edad, con un tiempo 
destinado para su aplicación de 30 minutos aproximadamente. El nivel 2 está diseñado para 
niños entre 7 y 8 años de edad con un tiempo de aplicación de 1 hora aproximadamente. 
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a) Subpruebas nivel 1: 
 

• Identificación auditiva y vocabulario escrito. 
 
• Comprensión e identificación visual de palabras o frases, y discriminación visual 

de letras y palabras. 
 

• Discriminación visual de letras y palabras con distinto tipo de caracteres. 
 
b) Subpruebas nivel 2: 
 

• Comprensión auditiva (I) y comprensión auditiva (II) 
 
• Completar frases y comprensión de texto guiada 

 
• Sinónimos con distintos caracteres 

 
Las puntuaciones directas, que se obtienen sumando los aciertos, se transforman 

posteriormente en centiles. 
 
 

CLASE 05 
 

2.6.  Pruebas Diagnósticas de la Lectura 
1° E.G.B. 

 
Esta prueba de Cabrera (1985) fue diseñada para detectar el nivel del alumno tras la 

primera aproximación a la lectura, junto con las dificultades que hayan podido surgir en el 
reconocimiento de las palabras y en la comprensión lectora; en niños entre los 6 y los 8 años 
de edad. Es de aplicación individual o colectiva, con un tiempo estimado para ello de dos 
horas distribuidas en distintas sesiones. 
 
Subpruebas: 
 

• Discriminación visual. Diferenciación de la igualdad/desigualdad de dos letras o 
palabras. 
 

• Discriminación auditiva. Diferenciación de la igualdad/desigualdad de dos sonidos. 
 

• Correspondencia grafema-fonema. Establecimiento de la correspondencia entre 
grafemas y fonemas. 

 
• Correspondencia acústico-gráfica de palabras. Comparación entre la secuencia lineal 

gráfica de una palabra y su correspondiente secuencia temporal fónica. 
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• Vocabulario lector. Lectura de palabras. 
 

• Comprensión de frases. Comprensión de ideas y órdenes escritas. 
 

• Comprensión mediante la lectura silenciosa. Comprensión de hechos e ideas de un 
texto sencillo. 

 
Con respecto a la puntuación, esta prueba ofrece dos tipos de análisis: 
 
     1° Análisis cuantitativos, convirtiendo las puntuaciones directas en centiles. 
 
     2° Análisis cualitativos, relacionando las respuestas del alumno con los objetivos de 

la lectura inicial, pudiéndose elaborar un perfil respecto a dichos objetivos. 
 
 

2.7.  Evaluación de los Procesos Lectores (PROLEC) en 
Educación Primaria  

 
La finalidad de esta prueba de Cuetos, Rodríguez y Ruano (1998), es la evaluación de 

la capacidad lectora y de los procesos que intervienen en la lectura, en niños de 1° a 4° de 
Enseñanza Básica. Fue diseñada para se aplicada en forma individual con un tiempo de 
aplicación de 1 hora aproximadamente. 
 
Subpruebas: 
 

• Identificación de letras. Lectura de una lámina de letras. 
 
• Reconocimiento de palabras. Lectura de palabras y pseudopalabras. 

 
• Procesos sintácticos. Comprensión de oraciones con diferentes estructuras 

sintácticas. 
 

• Procesos semánticos. Comprensión de textos. 
 
 En la mayoría de las pruebas se puntúa por sumatoria de aciertos. Hallada la 
puntuación directa total de cada prueba, aparecen las correspondientes puntuaciones 
centiles. 
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2.8.  Prueba de Comprensión Lectora de Complejidad 
Lingüística Progresiva. Formas Paralelas CLP 

 
La Prueba de comprensión Lectora de Complejidad Lingüística Progresiva (Alliende, 

Condemarín, Milicic, 1991), en sus forma paralelas de Primer a Octavo año de Enseñanza 
Básica, puede ser aplicada en forma individual o colectiva. Su finalidad es el diagnóstico de 
la comprensión lectora y se presenta ordenada con un nivel progresivo de dificultad, de tal 
manera que si el niño fracasa en el nivel que le corresponde, puede pasarse al nivel anterior. 
El tiempo destinado para su aplicación es de aproximadamente 90 minutos. 

 
La administración de la prueba puede detenerse cuando el niño presente signos de 

frustración, tensión y excesivas vacilaciones. Si la aplicación es colectiva, el examinador 
debe esperar que el 90% de los alumnos haya terminado, antes de dar la instrucción para el 
próximo subtest. 

 
La prueba está dividida en ocho niveles de lectura. Cada nivel está construido de 

modo que presente una dificultad creciente desde el punto de vista lingüístico, produciéndose 
paralelamente un incremento en la dificultad de la comprensión. Para determinar los niveles 
se tuvieron en cuenta tres operaciones específicas de la lectura y cuatro áreas de aplicación. 

 
Las tres operaciones específicas que se han considerado en la prueba son: 
 

1° Traducir los signos escritos a sus correspondientes signos orales. 
 
2°  Dar a cada palabra el sentido correcto dentro del texto y retener su significación. 

 
3°  Descubrir, retener y mantener las relaciones que guardan entre sí los diversos 
elementos del texto y determinar sentidos globales. 

 
 Las cuatro áreas de la lectura determinadas para esta prueba son las de la palabra, la 
de la oración o frase, la del párrafo o texto simple y la del texto complejo. Cada área 
representa una etapa de la lectura que va siendo progresivamente incluida en las áreas 
posteriores. 
 
a) Área de la palabra. El objeto de esta área son las palabras escritas aisladas. Su dominio, 
que corresponde a una etapa previa a la lectura propiamente tal, se verifica pidiendo al lector 
que traduzca la palabra escrita al lenguaje oral o a otro sistema de representación (figuras, 
gestos). En la prueba esta área está representada por palabras aisladas que deben ser 
unidas con su correspondiente ilustración. A esta área está dedicado sólo el primer subtest 
del primer nivel de lectura en sus formas A y B. 
 
b)  Área de la oración o frase. El objeto de esta área son oraciones o frases aisladas. Su 
dominio se produce cuando el lector es capaz de dar un sentido correcto a cada una de las 
palabras o expresiones que componen la frase y captar su sentido global. En sus formas más 
complejas, puede producirse un desfase de esta área en relación a la del párrafo o texto 
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simple: la comprensión de algunas expresiones puede resultar más difícil que la comprensión 
de un texto sencillo. En la prueba el dominio de esta área, se verifica de diversas maneras 
con subtest totalmente dedicados a ella en los tres primeros niveles de lectura.  
 
c) Área de párrafo o texto simple. El objeto de esta área son pequeños conjuntos de 
oraciones (no más de nueve) vinculadas por un tema o situación común. Estas pocas 
oraciones pueden ser parte de un texto mayor (párrafo) o ser autónomas (texto simple). El 
dominio de esta área implica la capacidad de leer el texto, reconociendo las afirmaciones 
particulares y globales que contiene. En la prueba diversos subtest del segundo y tercer nivel 
de lectura está dedicados a esta área. 
 
d) Área del texto complejo. Las tres primeras áreas (palabra, frase, párrafo) corresponden a 
textos parciales o artificiales que se utilizan para verificar el dominio de ciertas habilidades 
previas a la lectura propiamente tal. El área del texto complejo verifica el dominio de las 
lecturas de cierta extensión que habitualmente realiza un lector. En la prueba esta área está 
representada por 16 textos. El más breve de ellos tiene menos de cien palabras y está 
formado por doce oraciones simples. Los más extensos tienen alrededor de 600 palabras y 
pueden contener hasta 50 oraciones compuestas. Cada texto representa una situación 
compleja o está referido a un conjunto de situaciones o reflexiones. 
 
El área del texto parte en el tercer nivel de lectura y se extiende a todos los niveles 
siguientes. Los primeros textos se caracterizan por tener elementos concretos, 
correspondientes a la vida diaria, y por ser fácilmente comprensibles por la sencillez de su 
estructura. Progresivamente, los textos se van haciendo más complejos al introducir 
elementos más abstractos y más alejados de la realidad cotidiana. Los primeros textos 
apelan a estructuras gramaticales muy simples. Los textos siguientes van incorporando 
gradualmente estructuras lingüísticas más complicadas. Se parte con textos narrativos y 
descriptivos simples; luego se incorporan narraciones más extensas y complejas para 
terminar con textos informativos y reflexivos. 
 

CLASE 06 
 

Subpruebas (ver cuadro 2): 
 

• CLP 1: Consiste en asociar palabras, dibujos y oraciones con ilustraciones. 
 
• CLP 2: Consiste en completar oraciones, reconocer afirmaciones en oraciones y 

párrafos. 
 

• CLP3: Interpretar oraciones, obtener instrucciones y comprender las 
afirmaciones contenidas en textos sencillos. 

 
• CLP 4/5/6/7/8: Los cinco últimos niveles miden las mismas habilidades sólo que 

con textos progresivamente más complejos: 
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- Realizar inferencias sobre informaciones de los textos. 
 

- Interpretar los elementos deícticos y anafóricos de un texto. 
 

- Reconocer e interpretar hechos, opiniones, principios, deseos… 
 

- Incluir los elementos de un texto en categorías vinculadas a lo comprendido. 
 

- Identificar el sentido preciso dentro de un texto. 
 

- Identificar la secuencia temporal. 
 
 Las puntuaciones directas, que se logran sumando los aciertos, se transforman 
posteriormente en deciles.   

 
Cuadro N°2: Nombre de los subtest utilizados en las formas A y B  

de cada nivel con indicación del número de ítemes correspondientes 
 
 

Nivel Forma Subtest N° ítemes Total  por 
forma 

 

 

 

I 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

B 

 

1. Mamá 
2. Rayo mira… 
3. Caminan… 
4. Hay tres ovillos 

 

 

1. Velador 
2. Los niños juegan 
3. A Moro… 
4. A Luisa… 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

A 

1. A mi mamá… 
2. Usamos los lápices… 
3. La pieza… 

7 
7 
7 
7 

 

28 

7 
7 
7 
7 
 
 
 
 
 
7 
7 
6 
6 
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II 

 

 

 

B 

4. noticias deportivas…  

 

 

1. Los botes 
2. Yo sé que los árboles… 
3. Los colmillos… 
4. José, Tomás, Francisco 

 

 

7 
7 
7 
6 

 

 

 

 

27 

 

 

III 

 

 

 

 

 

A 

 

 

B 

1. Los colmillos… 
2. José, Tomás, Francisco 
3. Un paseo a la playa… 
4. estar satisfecho… 

 

1. La pieza… 
2. Noticias deportivas 
3. Problemas con el aire 
4. Estar satisfecho… 

  

21 

 

 

21 

 

 

IV 

 

 

A 

 

 

 

B 

1. El pinito descontento 
2. Un viajero espacial 
3. La ballena y el vigía  (1° parte) 
4. La ballena y el vigía  (2° parte) 

 

1. El pinito descontento 
2. Días de aprendizaje 
3. La ballena y el vigía (1° parte) 
4. La ballena y el vigía (2° parte) 

  

18 

 

 

18 

 

 

V 

 

 

A 

 

 

1. Los animales y los terremotos 
2. Un piloto 
3. Un piloto 
4. Robinson y Viernes 

 

1. Los animales y los terremotos 

4 
6 
3 
7 

 

4 

 

20 

 

 

7 
6 
5 
3 
 
 
 
7 
7 
4 
3 

4 
7 
3 
4 
 
 
 
4 
7 
3 
4 
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B 2. un piloto 
3. Un piloto 
4. Leyenda piel roja 

 

 

 

 

7 
3 
7 

 

 

21 

 

 

 

VI 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

B 

     . Las bromas de José 
                 1. 
                 2. 
                 3. 
       Leyenda piel roja 
                  1. 
                  2. 
                  3. 
 
 
 
        Las bromas de José 
                   1. 
                   2 
                   3. 
         Leyenda piel roja 
                   1. 
                   2. 
                   3. 

                   

 
7 
7 
7 
 
7 
7 
5 
 
 
 
 
7 
7 
7 
 
7 
7 
5 
 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

40 
 

 

VII 

 

A 

 

 

 

B 

          La invasión de los plásticos 
                    1. 
                    2.  
                    3. 
    Cómo se comportan los animales 
                    1. 
                    2. 
                    3. 
 
 
 
          La invasión de los plásticos 

 
6 
7 
7 
 
8 
7 
7 
 
 
 
 

 

 

 

 

42 
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                     1. 
                     2. 
                     3. 
   Cómo se comportan los animales 
                     1. 
                     2. 
                     3. 
 
 
 
 
 
 
 

6 
7 
7 
 
8 
7 
7 
 

 

 

 

42 

 

 

 

VIII 

 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

B 

Las variadas pinturas de los 
mexicanos 

1. 
2. 
3. 

El hombre frente al cielo 
1. 
2. 
3. 
 
 

Las variadas pinturas de los 
mexicanos 

1. 
2. 
3. 

El hombre frente al cielo 
1. 
2. 
3. 

 

 
 
7 
7 
6 
 
7 
8 
6 
 
 
 
 
7 
7 
6 
 
7 
8 
6 

 

 

 

 

 

41 

 

 

 

 

 

41 

 

 
 
 
 
 

Total de la Prueba                                            474 

z 
 

Realice ejercicio n° 3 
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CLASE 07 
 

3. PRUEBAS PARA LA EVALUACION DEL 
AFIANZAMIENTO LECTOR 

 
 La complejidad de los procesos lecto-escritores provoca que no sea suficiente la 
evaluación de los mecanismos básicos, sino que sea necesario evaluar los diferentes 
procesos lectores, de manera especial la comprensión lectora. Las pruebas que se 
mencionan a continuación tienen como finalidad la evaluación, no ya de los neolectores, sino 
de los sujetos que ya dominan los aspectos básicos de la lectura y la escritura. 
 
 

3.1. Test de Comprensión Verbal (TCV) 
Nivel 2 y 3  

 
Este test  de Díez Fernández, E. (1980), tiene por objetivo diagnosticar la comprensión 

lectora, su aplicación es colectiva en un tiempo de 38 minutos (25 + 13). El nivel 2 está 
diseñado para alumnos de 4° a 6° año básico y el nivel 3 para alumnos de 7° y 8° año 
básico. 
 
a) Subpruebas Nivel 2: los 40 ítems de este nivel se dividen en cuatro partes, dos de ellas 

evalúan el vocabulario (elección de sinónimos) y las otras dos la comprensión de textos 
(preguntas sobre los mismos). 

 
b) Subpruebas Nivel 3:los 40 ítems no se dividen en partes y todos ellos evalúan el nivel de 

comprensión del alumno sobre textos. 
 
 Respecto de la puntuación, sólo se contabilizan los aciertos para lograr las 
puntuaciones directas, que son transformadas en puntuaciones Z y en centiles. Los baremos 
aparecen por cursos escolares. 
 
 

3.2. Pruebas de Comprensión Lectora Procedimiento 
CLOZE 

 
La finalidad de esta prueba de Suárez Yañez, A y Meara, P. (1985), es diagnosticar la 

comprensión lectora en alumnos que hablen una o dos lenguas, está diseñada para niño 
entre11 y 14 años de edad, con un tiempo de aplicación estimado en 1 hora y 30 minutos. Se 
aplica de manera individual y colectiva. 

 
La prueba consiste en pedir al niño que restituya  ciertas palabras omitidas del texto. 

Las omisiones se hacen a intervalos regulares, que suelen variar entre 5 y 11 palabras. De 
manera normal se hacen omisiones cada cinco palabras (se dejan cuatro palabras del texto y 
se omite la quinta). Normalmente las palabras omitidas no deben ser nombres propios. La 
primera y la última oración del texto se dejan intactas. 
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Para la administración de la prueba es bueno dar a los alumnos alguna guía práctica de 
cómo realizar la técnica antes de su aplicación. Se le dice al niño que va a leer la selección 
entera y debe pensar en la palabra que mejor completa el espacio en blanco. Luego se le 
pide que relea la selección y escriba las palabras omitidas. Se da bastante tiempo para ello. 
 
Subpruebas: 
 
 El procedimiento cloze consiste en que el lector averigüe las palabras que faltan en un 
texto. 
 

• Prueba A.  Ante cuatro textos (diálogo, descripción, instrucciones y narración) el 
lector ha de completar 47 palabras que faltan en ellos. 

 
• Prueba B. Ante un texto que combina descripción, narración y diálogo, el sujeto 

debe completar las palabras que faltan. 
 
 En relación al puntaje y a la interpretación de la prueba, la mayoría de los autores 
opinan que, con fines estadísticos, sólo debe aceptarse la palabra exacta, porque al aceptar 
sinónimos se disminuye la confiabilidad interexaminador (los examinadores pueden 
diferenciarse en cuanto a qué sinónimo aceptar). Se puntúan sólo los aciertos para 
establecer la puntuación directa. Las puntuaciones directas aparecen transformadas en una 
escala de puntuaciones típicas, de media 50 y desviación típica 10. 
 

 
3.3. Prueba de Comprensión Lectora 

 
 El objetivo de esta prueba de Lázaro Martínez, A. (1980), es medir el tipo y el nivel de 
comprensión lectora, se aplica desde el tercer año de enseñanza básica, de manera 
individual y colectiva, con un tiempo de aplicación de 45 minutos aproximadamente. 
 
Subpruebas: 
 
 Las 28 preguntas sobre los 18 textos obedecen a diversos tipos de comprensión 
lectora: 
 

• Según la intención del autor. Describir, expresión afectiva, segunda intención, 
exponer. 

 
• Según la forma de expresión. Narración, diálogo, enunciación. 

 
• Según el ritmo de represión. Verso o prosa. 

 
• Según la forma de percepción.  Global, ideas secundarias, sentido indirecto, 

vocabulario. 
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 Para esta prueba existen dos posibilidades de corrección. 
 
            1° Corrección cuantitativa, para lo que se transforman las puntuaciones directas y 

centiles. 
 
            2°  Corrección cualitativa, para lo que se proporciona una clave de corrección. 
 

3.4. Batería SURCO 
 

La finalidad de esta prueba  de Alonso Tapia, J. y Col. (1992), es el diagnóstico de la 
supervisión y regulación de la comprensión lectora, se aplica a niños de 6°, 7° y 8° año de 
enseñanza básica. Su aplicación es colectiva, sin un tiempo determinado para ello. 
 
Subpruebas: 
 

• Fallos de comprensión. Expresión de las dificultades que ha tenido para la 
lectura de 22 textos. 

 
• Estrategias reguladoras en situaciones específicas. Identificación de la estrategia 

adecuada en posibles fallos de comprensión de 22 textos presentados. 
 

• Uso de estrategias. A partir de los 22 textos de la subprueba 1, se realizan 
preguntas que sólo pueden responderse si se usa la estrategia de comprensión 
adecuada. 

 
 En la subprueba 1, la puntuación se obtiene a través de  la suma de los fallos 
detectados y no detectados, mientras que en las dos restantes, se suman los aciertos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

z 
 

Realice ejercicio n° 4 
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CLASE 08 
 

3.5. Batería IDEPA 
 

 Esta prueba de Alonso Tapia, J. y Col., (1992), tiene por objetivo el diagnóstico de la 
capacidad de comprender y resumir lo esencial de un texto. Al igual que en la prueba 
anterior, su nivel de aplicación es de 6°, 7° y 8° año de enseñanza básica sin un tiempo 
determinado para ello y se aplica colectivamente. 
 
Subpruebas: 
 

• Prueba de vocabulario. Identificación del significado de 23 palabras relacionadas 
con los textos leídos. 

 
• Prueba de idea principal.  Identificación de la idea principal de 22 textos. 

 
• Prueba de identificación del resumen adecuado. El sujeto debe elegir de entre tres 

opciones, el mejor resumen que representa a cada uno de los diez textos. 
 

• Prueba de conocimiento estratégico. Explicitación de la estrategia seguida en la 
determinación de las ideas y resúmenes adecuados. 

 
• Prueba de representación de las relaciones entre las ideas del texto. Identificación 

de las relaciones entre las ideas de 25 textos (ya utilizados en otras pruebas). 
 
 Para hallar la puntuación directa se suman los aciertos. 
 
 

3.6. Pruebas de Lectura y Escritura de la Batería  
Psicopedagógica Evalúa-4   

 
Esta prueba de G. Vidal y Glez. Manjón (1995) tiene el objetivo de evaluar la 

competencia curricular del área de Lenguaje en el segundo ciclo de enseñanza básica, se 
aplica a alumnos de 4° año de enseñanza básica en un tiempo aproximado de 45 minutos y 
su modalidad de aplicación es colectiva. 
 
Subpruebas: 
 

• Comprensión lectora. Reconocimiento de vocabulario (14 ítems), de realización 
de inferencias lógicas (11 ítems) e identificación de ideas (9 ítems). 

 
• Velocidad lectora. Lectura de un texto con control colectivo del tiempo empleado, 

contestando a continuación, a preguntas sobre detalles del mismo. 
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• Grafía. Análisis de la grafía de los alumnos al realizar copia, dictado y 
composición. 

 
• Ortografía. Reconocimiento de la ortografía correcta en 60 palabras 

pertenecientes al vocabulario de 4° año básico. 
 

• Composición escrita. Elaboración de una descripción a partir de un dibujo y de 
una narración, a partir de unas escenas desordenadas. 

 
 En la mayoría de la pruebas se puntúa por sumatoria de aciertos. Hallada la puntuación 
directa total de cada prueba, aparecen las correspondientes puntuaciones centiles. 
 

 
3.7. Pruebas de Lectura y Escritura de la Batería 

Psicopedagógica Evalúa-6  
 

La finalidad de esta prueba de G. Vidal y Glez Manjón (1997) es la evaluación de la 
competencia curricular del área de Lenguaje en el  tercer ciclo de enseñanza básica, está 
diseñada para ser aplicada en aproximadamente 50 minutos a alumnos de 6° año de 
enseñanza básica, con una modalidad de aplicación colectiva. 

 
Subpruebas: 
 

• Comprensión lectora. Reconocimiento de vocabulario (8 ítems), realización de 
inferencias (14 ítems), identificación de ideas (10 ítems) y recuerdo de detalles (5 
ítems). 

 
• Velocidad lectora. Lectura de un texto con control colectivo del tiempo empleado, 

contestando a continuación a preguntas de control. 
 

• Grafía.  Análisis de la grafía de los alumnos al realizar un dictado y composición 
escrita libre. 

 
• Ortografía. Reconocimiento de la ortografía correcta en 72 palabras de 

vocabulario de 6° año de enseñanza básica. 
 

• Composición escrita. Elaboración de una narración/descripción/exposición libre o 
dirigida. 

 
 En la mayoría de las pruebas se puntúa por sumatoria de aciertos. Hallada la 
puntuación directa total de cada prueba, aparecen las correspondientes puntuaciones 
centiles. 
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3.8. Pruebas de Lectura y Escritura de la Batería 
Psicopedagógica Evalúa-8  

 
El objetivo de esta prueba de G. Vidal y Glez Manjón (1997), es evaluar la 

competencia curricular del área de Lenguaje en el primer ciclo de enseñanza media, está 
diseñada para ser aplicada a alumnos de segundo año medio, de manera colectiva, en un 
tiempo de 45 minutos aproximadamente. 

 
Subpruebas: 
 

• Eficacia lectora. asociación de 28 homófonos (palabras mal escritas) con sus 
dibujos correspondientes. 

 
• Comprensión lectora. Prueba cloze de un texto (18 ítems), realización de 

inferencias (12 ítems), Completación de esquemas (9 ítems). 
 

• Velocidad lectora. Lectura de un texto con control colectivo del tiempo 
empleado, contestando a continuación a preguntas de control. 

 
• Ortografía. Reconocimiento de la ortografía correcta de palabras (59) y frases 

(31) con el vocabulario de 2° año de enseñaza media y un dictado de palabras 
(24) y frases (4). 

 
• Composición escrita. Elaboración de una narración/descripción/exposición libre 

o dirigida. 
 
 En la mayoría de las pruebas se puntúa por sumatoria de aciertos. Hallada la 
puntuación directa total de cada prueba, aparecen las correspondientes puntuaciones 
centiles. 
 

3.9. Inventario de Lectura Informal 
 

 Los inventarios de lectura informal pueden utilizarse para observar la lectura oral y 
silenciosa en diferentes grados de dificultad. El inventario (I.L.I.) consiste en una serie de 
selecciones graduadas empleadas para precisar qué nivel de material de lectura es más 
aconsejable para un niño determinado. 
 
 Un inventario de lectura informal, es una situación en la que se analiza la lectura oral y 
silenciosa de trozos generalmente sacados de libros de textos. El examinador toma nota de 
los errores del niño, observa su conducta durante la lectura y le hace preguntas basadas en 
lo leído. Se usan trozos con grados progresivos de dificultad; el objetivo final es lograr un 
conocimiento estimativo de las habilidades lectoras de un niño. 
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 Para la selección de los materiales y procedimientos que se empleen es aconsejable: 
 
• Partir con una serie graduada de libros correspondiente a los cursos de los alumnos. Las 

selecciones elegidas tienen que ser representativas del nivel de lenguaje y vocabulario de 
esos programas de lectura. Es aconsejable partir con el comienzo de una narración. El 
profesor puede indicar el punto de partida y luego contar 25, 50, 100 y 200 palabras, 
marcando en cada selección el número de palabras. 

 
• Si los niños que van a ser evaluados son pocos, es aconsejable preparar dos o tres 

selecciones de dificultad comparables por cada libro y usarlas en forma rotativa. También 
puede utilizarse un test de reconocimiento de palabras para determinar el nivel lector por 
el cual partir. Para ello se seleccionan 10 a 20 palabras de cada texto de lectura, las que 
pueden ser presentadas en tarjetas en una lista. 

 
• Es aconsejable tener una o más selecciones paralelas con el objeto de evaluar la lectura 

silenciosa o como retest para obtener información adicional. 
 
• Debe preparase una introducción para cada selección y también alguna pregunta 

motivante; tienen que impartirse instrucciones que indiquen si la lectura tiene que 
realizarse en forma oral o silenciosa, y hay que preparar por lo menos unas cinco 
preguntas de comprensión literal e inferencial. 

 
• Las palabras empleadas en las preguntas deben ser claramente entendibles por los 

alumnos. Se deben evitar las preguntas-trampas, y la dificultad de las preguntas debe ser 
aproximada a la dificultad del texto. 

 
• Es recomendable no emplear ilustraciones en las selecciones de lectura para evitar que 

las respuestas de los alumnos estén basadas en las claves dadas por ellas. 
 
• También es recomendable que los contenidos de la lectura no sean demasiado familiares 

para el niño, a fin de estar seguros de su respuesta corresponda a la información extraída 
de la lectura y no a sus informaciones previas. 

 
• El profesor puede reproducir el texto en una página separada de papel (a doble espacio) 

para que pueda realizar anotaciones mientras el niño lee y también tener algunas 
preguntas para apreciar la comprensión. 

 
• El maestro también necesitará una pauta para las posibles dificultades y características 

de la lectura y guías para la observación dirigida y las colocará delante de él en el 
momento de hacer la prueba. 

 
 
 
 

 
 Realice ejercicio n° 5 
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CLASE 09 
 
 Cuando el educador le presenta el texto al niño puede registrar sus errores en una 
pauta como la siguiente (Harris y Sipay, 1979): 
 
 
 
 

1. LECTURA CORRECTA 
2. OMISIONES 
3. INSERSIONES (agregados) 

 
 
 
    4.   REPETICIONES 
 
 
 
    5.    SUSTITUCIONES 
 
 

6. RECHAZO A LA PALABRA O   
   DEMASIADA DUDA 
 

7. CORRECCIÓN DEL NIÑO ANTE UN 
ERROR 

 
    8.   OTROS ERRORES DE MALA             
          PUNTUACIÓN 
 
     
     9.   AMANERAMIENTOS Y HÁBITOS DE       
           LECTURA 

 
- No se marca 
- Se pone una cruz sobre la palabra 
- Se pone un punto donde se agregó la 

palabra, y sobre la línea se escribe la 
palabra que se agregó 
 

- Se pone una R sobre la parte o las 
partes repetidas y se traza un línea 
ondulante debajo de la o las palabras 
repetidas 

 
- Se escribe la palabra sustituida sobre 

la palabra correcta 
 

- Se traza un círculo alrededor de las 
palabras rechazadas o dudosas 

 
- Se pone una marca ( ) sobre la 

anotación 
 

- Se escribe (fonéticamente) la 
pronunciación exacta del niño sobre las 
palabras correctas 

 
- Se utilizan abreviaturas como: 

MC: Movimientos de cabeza 
SD: Señala con el dedo 
PXP: Palabra por palabra 
ML: Movimiento de labios 
V :   Vocalización 
P  :  Pausa o fraseo 

 
 
 
 Los errores y otras observaciones realizadas por el educador, pueden ser agrupados en 
una pauta como la que se presenta en el cuadro N° 3. Eventualmente puede transformarse 
en una escala. 
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Cuadro N° 3: Pauta de Observación de la Lectura Oral 
 
 

Características de  
la Lectura 

  
Nunca 

 
A veces 

 
A menudo 

 
1. Fluidez 
- Lee palabra por palabra 
- Lee monótonamente sin inflexiones 
- Ignora la puntuación 
- Frasea deficientemente 
- Presenta dudas y vacilaciones 
- Repite palabras conocidas 
- Lee lentamente 
- Lee en forma rápida y espasmódica 
- Pierde el lugar al leer 

 
2.   Reconocimiento de Palabras 

    -    Tiene dificultades para reconocer palabras 
comunes a primera vista 

    -    Comete errores en palabras comunes 
-     Decodifica con dificultad palabras         

desconocidas 
- Agrega palabras 
- Omite palabras 
- Se salta líneas 
- Sustituye palabras por otras conocidas o 

inventadas 
- Invierte sílabas o palabras 

 
3.  Enfrentamiento de las Palabras Desconocidas 
- Las deletrea 
- Intenta sonorizarlas sonido a sonido 
- Intenta sonorizarlas sílaba a sílaba 
- No utiliza el reconocimiento por forma, 

extensión o configuración 
- Le falta flexibilidad para utilizar claves fónicas 

o estructurales 
 

4. Utilización del Contexto 
- Adivina en forma excesiva a partir del 

contexto 
- No utiliza el contexto como una clave de 

reconocimiento 
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- Sustituye palabras de apariencia similar, pero 
que tienen distinto significado 

- Comete “miscues” que alteran el significado 
- Comete “miscues” que producen un 

sinsentido 
 

5. Uso de la Voz 
- Enuncia con dificultad 
- Omite los finales de las palabras 
- Sustituye sonidos 
- Tartamudea al leer 
- Lee atropelladamente 
- La voz aparece nerviosa o tensa 
- El volumen de la voz es muy alto 
- El volumen de la voz es demasiado bajo 
- El timbre de la voz es poco grato de escuchar 
- Emplea cierta cadencia al leer 
- Emplea muletillas al leer, tal como lo hace al 

hablar 
 
 

6. Hábitos Posturales 
- Sostiene el libro demasiado cerca 
- Mueve la cabeza a lo largo de la línea 
- Mantiene una postura corporal inadecuada 

cuando lee 
- Sigue la línea con el dedo o con una regla 
- Mueve el libro innecesariamente 
- Da muestras de excesiva tensión muscular 
- Da muestras de excesiva lasitud al leer 
- Se restriega los ojos o se seca lágrimas 
  

 
 
 A partir de estos resultados el profesor o el examinador deberá ser capaz de elaborar la 
información cualitativa que ha obtenido.  
 
 Además de establecer los niveles, el maestro necesita fijarse en los patrones de los 
errores, los resultados de su lista de registro, sus anotaciones al margen de lo que ha 
obtenido, etc., y debe verter esta información para obtener interpretaciones razonables de los 
datos y un cuadro realista del niño y su lectura. Todo esto debe ser pensado con un análisis 
e interpretación de tipo educacional que dé, además, la información necesaria para promover 
el desarrollo de la lectura en el niño. 
 
 



 

 
 

34 Instituto Profesional Iplacex 

CLASE 10 
 
 

4. DIAGNÓSTICO DE LA DISLEXIA 
 
 

Dado que los síntomas más notorios y persistentes del disléxico se manifiestan en el 
plano de la  lectura, presentamos a continuación, pospruebas exploratorias informales para 
detectar signos disléxicos en la lectura oral y silenciosa. 

 
Mientras el examen psicológico del disléxico sólo puede ser realizado por un psicólogo, 

las pruebas de lectura pueden ser aplicadas por un profesor, padre de familia, otro 
interesado, etc. 
 

4.1. Prueba Exploratoria de Dislexia Específica PEDE 
 
Esta prueba ha sido elaborada por las autoras con el fin de establecer la necesidad de 

poseer un instrumento que permita ubicar al sujeto disléxico y efectuar un diagnóstico 
analítico del nivel de lectura y de los errores en el área del reconocimiento de la palabra, 
típicos de la dislexia específica. 

 
Los propósitos de la prueba son: 

  
• Ubicar el nivel de lectura del niño sobre la base de la lectura de sílabas de 

complejidad creciente. 
 
• Explorar signos disléxicos en la lectura oral. 

 
• Utilizar los resultados como guía para el tratamiento correctivo individual de los 

errores en el reconocimiento de las palabras. 
 
a) Generalidades:  
 
 Esta prueba discrimina mejor entre niños de siete años y medio a diez años de edad. 
Antes de los siete años y medio, los signos disléxicos tales como inversiones o confusiones 
parecen más o menos típicos de los lectores inmaduros. Después de los diez años, por los 
efectos de la madurez, el disléxico supera la mayor parte de los signos disléxicos en cuanto 
al reconocimiento de la palabra y comienza a presentar dificultades en los aspectos de 
comprensión y velocidad lectora, aspectos que esta prueba no mide directamente. Existen 
casos excepcionales de dislexia severa en los cuales, pese a la edad, se siguen 
manifestando los signos descritos.  

 
Para la elaboración del ítem del nivel de lectura, fue seleccionado un conjunto de letras y 

sílabas graduado de acuerdo a la dificultad progresiva de sus elementos componentes. 
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Para la elaboración del ítem de errores específicos se seleccionaron, sobre la base de la 
experiencia de las autoras, sílabas y palabras con significado o sin él, susceptibles de inducir 
los errores en lectura, descritos por los investigadores como típicos de la dislexia específica. 
 
b)  Esquema de la Prueba: 
 
1. Nivel de Lectura 
 

• Primer nivel de lectura 
 

- Nombre de la letra 
- Sonido de la letra 
- Sílaba directa con consonantes de sonido simple 

 
• Segundo nivel de lectura 

 
- Sílaba directa con consonante de doble sonido 
- Sílaba directa con consonante de doble grafía 
- Sílaba directa con consonante seguida de u muda 
- Sílaba indirecta de nivel simple 
- Sílaba indirecta de nivel complejo 
- Sílaba compleja 
- Sílaba con diptongo de nivel simple 
 
• Tercer nivel de lectura 
 

- Sílaba con diptongo de nivel complejo 
- Sílaba con grupo consonántico de nivel simple 
- Sílaba con grupo consonántico de nivel complejo 
- Sílaba con grupo consonántico y diptongo de nivel simple 
- Sílaba con grupo consonántico y diptongo de nivel complejo 

 
 
2.  Errores Específicos 
 

• Letras confundibles por sonido al principio de palabra 
 
• Letras confundibles por grafía simple 

 
• Inversiones de letras 

 
• Inversiones de palabras completas 

 
• Inversión de letras dentro de la palabra 
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• Inversión desorden de la sílaba en la palabra 
 
c) Descripción del material:  
 

• Dos hojas para el uso del niño (ver cuadro N° 4). Estas hojas contienen treinta y dos 
renglones con las categorías de medición anotadas en el esquema de la prueba. 

 
• Una hoja para el examinador, de notación. 

 
Cuadro N° 4: Hoja de Respuesta 

Prueba Exploratoria de Dislexia PEDE 
 

 
 

Nombre: …………………………………………………………………………………… 
Fecha de Nacimiento: …………………………………………………………………… 
Edad: ……………………………………………………………………………………… 
Escolaridad: ………………………………………………………………………........... 
Examinador: ……………………………………………………………………………… 
Fecha: ……………………………………………………………………………………. 
 
I Nivel de Lectura 
 
Primer Nivel de Lectura 
 

1. Nombre de la Letra 
 
b m c l a g d p s e ch q ñ 
 
2. Sonido de la letra 
 
l s ll q r t e ch j y v d m 
 
3. Sílabas directas con consonantes de sonidos simples 
 
sa  te  mo  lu  ri  fa 
 

Segundo Nivel de Lectura 
 

1. Sílabas directas con consonantes de doble sonido 
 
Co  ci  ga  ge  cu  gi 
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2. Sílabas directas con consonantes dobles 
 
Lla  cha  rri  lle  rru  cho 
 
3. Sílabas con grupos consonánticos de nivel complejo 
 
Glus    pron    tris    plaf    blen    frat 
 
4. Sílabas con grupos consonánticos y diptongos de nivel simple 
 
Brio    crue    trau    glio    pleu    drie 

 
3. Sílabas directas con consonantes seguidas de u  muda 
 
Gue    qui    gui    que 
 
4. Sílabas indirectas de nivel simple 
 
Is     ac    in    em    ul    ar 
 
5. sílabas indirectas de nivel complejo 
 
ob    et    ap    ex    af    ad 
 
6. sílabas complejas 
 
til  pur  mos  cam sec  lin 
 
7. Sílabas con diptongos de nivel simple 
 
Mia  tua  feu  rou nio  pia 

 
Tercer Nivel de Lectura 
 

1.   Sílabas con diptongos de nivel complejo 
 
lian   reis   viul   siap   boim   ziec 
 
2. Sílabas con grupos consonánticos de nivel simple 
 
Bra  fli  gro  dru  cle  tri 
 
3. Sílabas con grupos consonánticos de nivel complejo 
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Glus   pron   tris   plaf   blen  frat 
 
4. Sílabas con grupos consonánticos y diptongos de nivel simple 
 
Brio  crue  trau  glio  pleu  drie 
 
5. Sílabas con grupos consonánticos y diptongos de nivel complejo 

 
Crian  flaun  prien  cluos  triun  blauc 

 
II   Errores Específicos 
 

1. Letras confundibles por sonido al principio de la palabra 
 
 
 
Y  j  s  ll  ch     f  d  t  l  n               c  k  t  m  d        y  r  j  m  g 
 
F  j  v  b  s      ll  ch  ñ  j  g             b  ñ  t  f  p        g  y  ll  j  f 
 
S  t  b  m  p     g  s  j  q  e             s  m  n  l  b       ll  j  ñ  m  ch 
 
 
2. Letras confundibles por grafía semejante 
 
Nomino       ohnado        deste          alledo 
Rechino      chaquillo      laqueta       sagueso 
Quiguifi        ifjuti             voyate        quellimi 
 

3. Inversiones de letras 
 

Bado    dipo    babe    quebo    quido    dudo 
Bapi    quipu   dubopi  pebade  numo   saute 

 
4. Inversiones de palabras completas 
 

    la      sol      se      las      nos      ap 
    los     al      es      son      le         sal 
 

5. Inversiones de letras dentro de la palabra 
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Palta          sobra          trota          plumón          turco          trono 
Balcón        negar         sabré        calvo              nobel         pardo 
 
 
6. Inversiones de orden de la sílaba dentro de la palabra 
 
Loma          saco          dato          tapa          tala          cabo 
Sopa           toga          saca          choca       cala         caro             

 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

CLASE 11 
 
 
d) Análisis Cualitativo de los resultados: 

 
I.   Nivel de Lectura 
 
1. El dominio del primer nivel de lectura, es decir, si el niño es capaz de reconocer el 

nombre de las letras, el sonido y las sílabas directas con consonantes de sonidos 
simples, indicará un nivel elemental de lectura correspondiente a un primer semestre 
de un primer año de enseñanza básica. 
 

2. El dominio del segundo nivel de lectura, esto es, si el niño es capaz de leer hasta las  
sílabas con diptongo de carácter simple, significará un nivel de lectura 
correspondiente a un primer año básico cursado.  
 

3. El dominio del tercer nivel de lectura, o sea, si el niño es capaz de leer hasta sílabas 
con grupos consonánticos  y diptongos de carácter complejo, significa que el alumno 
tiene un nivel de lectura correspondiente a un segundo año de enseñanza básica 
cursado y que es capaz de leer cualquier material de lectura en forma independiente. 

 
 
 

z 
 

Realice ejercicio n° 6 
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    II. Errores Específicos 
 

1. El niño no disléxico de más de siete años y medio de edad, de inteligencia normal y 
que haya cursado un año de escolaridad normal, presentará una hoja de respuesta 
limpia o con uno o dos errores. 

 
2. El niño disléxico presentará errores en los distintos ítems según sea la intensidad de 

su dificultad. El número de errores cometidos no guarda relación con la edad del 
sujeto sino con el grado de intensidad del problema. 

 
3. El disléxico típico revelará más de un error en la mayoría de los ítemes, 

especialmente en el 1 (letras confundibles por sonido al principio de palabra), en el 3 
(inversiones de letras) y en el 5 (palabras completas). En este último ítem es típica la 
lectura de plata por palta, pulmón por plumón, blanco por balcón y noble por nóbel. 

 
5. Si bien esta prueba exploratoria es útil para los niños de edad inferior a diez años, al 

ser utilizada  en niños disléxicos mayores también ha revelado los signos típicos de 
confusiones e inversiones. 

 
 
        Existe una significativa relación entre mayor número de errores específicos y menor 

velocidad de lectura. 
 

4.2. Indicaciones para Observar la Calidad 
de la Lectura 

 
 La prueba antes presentada es útil para observar analíticamente el nivel de lectura del 
niño y para detectar signos disléxicos típicos. 
 
 Es necesario completar esta prueba con un análisis de la lectura oral en caso de que el 
nivel de lectura del niño revele que es capaz de leer en forma más o menos independiente. 
Si presenta sólo un nivel elemental de reconocimiento de palabras, tal comprobación resulta 
frustradora e innecesaria. 
 
 Para observar la calidad de la lectura oral del niño, el examinador puede utilizar como 
material un texto de lectura correspondiente a un nivel inferior al que le correspondería por su 
edad cronológica. Si el contenido de este libro le resulta fácil, será sustituido por otro de un 
mayor nivel de dificultad. 
 
 Si, por el contrario, la prueba inicial demuestra que la dificultad del texto es superior  a 
la capacidad lectora del niño, se cambiará el material por otro de grado inferior cuantas veces 
sea necesario, hasta llegar al que se adapte a sus aptitudes lectoras. Cuando el niño sea 
capaz de leer un texto con un 95 por ciento de corrección (cuando lea correctamente noventa 
y cinco de cada cien palabras) se puede considerar localizado el texto correspondiente a su 
nivel lector. 
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 La siguiente pauta de observación puede ser utilizada por el corrector, mientras el niño 
lee en voz alta: 
 

1. ¿Es capaz de leer sin dificultad la mayor parte de las palabras? 
 
2. ¿Modula la palabra antes de pronunciarla? 
 
3. ¿Qué tipo de lectura efectúa: expresiva, corriente, vacilante, palabra a palabra, sílaba a 

sílaba? 
 
4. ¿Es capaz de leer respetando las frases o unidades de pensamiento? 
 
5. ¿Es capaz de leer párrafos completos  en forma rítmica y fluida? 
 
6. ¿Proporciona a la lectura la entonación y énfasis apropiados, respetando los signos de 

puntuación y expresión? 
 
7. La velocidad que imprime a la lectura, ¿es normal, rápida o demasiado lenta? 
 
8. El tono y volumen de la voz, ¿son los mismos que el niño emplea en su conversación 

corriente? 
 
9. ¿Mantiene al leer una postura natural y sin tensiones manifiestas? 
 
10. ¿Posee hábitos tales como señalar la línea con el dedo y mover la cabeza mientras 

lee? 
 
 
 

CLASE 12 
 

4.3. Indicaciones para Medir la Velocidad 
en la Lectura Silenciosa 

 
La lentitud en la lectura silenciosa es una de las características típicas de los niños 

disléxicos, debido a que efectúan una lectura subvocal, es decir, no hay una captación ojo-
cerebro del contenido, sino que ojo-boca-cerebro por sus dificultades en el reconocimiento de 
palabras. Aparentemente, están leyendo en silencio, pero al observarlos se ve que mueven 
los labios al leer. En disléxicos severos hay un susurro perceptible. 

 
El texto que se presenta a continuación, puede ser utilizado para medir la velocidad de 

lectura, útil solamente en los alumnos que poseen un nivel e lectura independiente. 
 
Para facilitar su computación, el texto trae un asterisco cada cincuenta palabras. 
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Instrucción: el examinador le dice al niño “vas a leer este cuento en silencio durante 
cinco minutos. Lee tal como estás acostumbrado a hacerlo. Cuando hayan pasado cinco 
minutos yo te avisaré y tú me señalarás hasta donde leíste. 

 
 

LOS TRES HERMANOS 
 

Hnos. Grimm 
 

Un anciano tenía tres hijos, pero como todos sus bienes se limitaban a una casa, y 
como esa casa le había sido legada por sus padres, no podía decidirse a venderla para 
dividir el producto de la venta entre sus hijos. En esta duda se le ocurrió* una idea. 
 

-Aventúrense por el mundo-les dijo un día-; vayan a aprender cada uno un oficio que 
les permita vivir, y cuando hayan terminado el aprendizaje se dan prisa en regresar; aquel 
de ustedes que dé una prueba más convincente de su habilidad, heredará la casa. 

 
En consecuencia, fue fijada* la partida de los tres hermanos. Decidieron que se 

harían uno herrador, otro barbero y el tercero, maestro de armas. Luego fijaron un día y 
hora para encontrarse y volver juntos al hogar paterno. Convenido lo cual, partieron. 
 
 Sucedió que los tres hermanos tuvieron la buena fortuna* de encontrar cada uno un 
hábil maestro en el oficio que querían aprender. Así fue que nuestro herrador no tardó en 
encargarse de herrar los caballos del rey, de modo que pensaba para sus adentros: “mis 
hermanos tendrán que ser muy hábiles para ganarse la casa”. 

 
         Por su parte, el* joven barbero pronto tuvo por clientes a los más grandes señores de 
la corte, de modo que ya aseguraba llevarse la casa bajo las mismas barbas de sus 
hermanos. 
 
 En cuanto al maestro de armas, antes de conocer todos los secretos de su arte, tuvo 
que recibir más de un* golpe de estoque y de filo, pero la recompensa prometida mantenía 
su valor, al mismo tiempo que ejercitaba su vista y su mano. 
 
 Cuando llegó la época fijada para el regreso, los tres hermanos se reunieron en el 
lugar convenido y juntos emprendieron el camino hacia la casa de su* padre. 
 
  La misma tarde de su regreso, mientras estaban los cuatro sentados ante la puerta 
de la casa, vieron una liebre que venía hacia ellos, corriendo a campo traviesa. 
 
 -¡Bravo!- dijo el barbero-. He aquí un cliente que viene muy a punto para darme 
ocasión de demostrar mi habilidad. 
 
 Pronunciando* estas palabras, nuestro hombre tomaba jabón y pocillo y preparaba 
su blanca espuma. Cuando la liebre estuvo cerca, corrió en su persecución, la alcanzó y 
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mientras corría a la par del ligero animal, le enjabonó los bigotes, sin hacerle el* menor 
corte y sin omitir el pelo más pequeño. 
 
 -¡He aquí algo bien hecho!-dijo el padre-. Muy hábiles tendrán que ser tus hermanos 
para quitarte la casa. 
 
 Algunos instantes después vieron llegar a toda velocidad un brioso caballo 
enganchado a un coche ligero. 
 
 -Les voy a dar una muestra* de mi habilidad-dijo a su vez el herrador. Diciendo lo 
cual se lanzó sobre la huella del caballo, y aunque éste redobló su velocidad, le quitó las 
cuatro herraduras, las cuales fueron cambiadas por otras cuatro; y todo esto en menos de 
un minuto, lo más cómodamente del mundo* y sin disminuir el paso del caballo. 
 

-Eres un gran artista-exclamó el padre-, puedes estar tan seguro de tu negocio como 
tu hermano lo está del suyo; y realmente no podría decidir cuál de ustedes dos merece 
más la casa. 

 
         -Esperen a que yo haya hecho mi prueba*-dijo entonces el tercer hijo. Empezó a 
llover en ese momento. Nuestro hombre sacó la espada y se puso a efectuar círculos tan 
rápidos sobre su cabeza, que ni una gota de agua cayó sobre él. La lluvia aumentó en 
intensidad, pronto pareció que la derramaban con baldes desde el* cielo. Sin embargo, 
nuestro maestro de armas, que se  había limitado a hacer girar su espada cada vez más 
rápidamente, se mantenía seco bajo el arma, como si se hubiese hallado bajo un paraguas 
o bajo un techo. Viendo esto, la admiración del feliz padre llegó a su colmo y* exclamó: 
 
 -Eres tú quien ha dado la más sorprendente prueba de su habilidad; es a ti a quien 
corresponde la casa. 
 

Los dos mayores aprobaron esta decisión y juntaron elogios a los de su padre.  
Luego como se querían mucho los tres, no quisieron separarse y continuaron viviendo 
juntos en* la casa paterna, donde cada uno ejercía su oficio. La fama de su habilidad se 
extendió y pronto fueron ricos. Es así como vivieron felices y considerados hasta una edad 
avanzada; y cuando por último el mayor cayó y falleció, los otros dos sintieron tal tristeza, 
que no tardaron en* seguirle. Se les rindieron las honras fúnebres. El cura del lugar dijo 
con razón que tres hermanos que en vida se vieron dotados de tan gran habilidad y a los 
que unió un amor tan firme, no tenían que quedar separados en la muerte .por lo tanto 
fueron sepultados juntos. 

 
 

 
Evaluación: Se suma la cantidad de palabras leídas por el niño en los cinco minutos y en 
seguida se divide el resultado por cinco, para saber el número de palabras leídas en un 
minuto. Es importante efectuar algunas preguntas en relación al contenido del cuento para 
comprobarse el texto ha ido comprendido. 
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 Por ejemplo: 
 

• ¿Qué prueba efectuó el barbero? 
 

• ¿Cuántos hermanos eran? 
 

• ¿Qué conflicto o problema tenía el anciano padre? 
 

• ¿Qué oficio eligió el hermano mayor? 
 

• ¿Cuál prueba fue calificada como la mejor? 
 

• ¿Los sucesos y detalles del cuento, corresponden a nuestra época? 
 

• ¿Qué cualidades sobresalientes poseían los hermanos? 
 

• ¿Qué otro título habría convenido al cuento? 
 

• ¿Qué otro final propondrías tú para el cuento que acabas de leer? 
 
 Durante la medición de la velocidad de la lectura del niño puede ser útil la siguiente 
pauta de observación (muy similar a las anteriormente vistas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Mueve los labios o susurra al leer 
 
2. ¿Mueve la cabeza a lo largo de la línea? 

 
3. ¿Es su lectura silenciosa más rápida que su lectura oral, 

o ambas mantienen el mismo ritmo de velocidad? 
 

4. ¿Sigue la línea con el dedo? 
 

5. ¿Demuestra excesiva tensión al leer? 
 

6. ¿Efectúa excesivas regresiones con la vista al leer? 
 

7. ¿Efectúa excesivas fijaciones del ojo a lo largo de la 
línea impresa? 
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 Para observar los puntos 5 y 6 de la pauta anterior, es recomendable colocar un espejo 
al lado opuesto de la página que el niño lee. El examinador se coloca atrás y desde esa 
posición puede mirar en el espejo los movimientos de los ojos del niño. 
 
 
 
 
 
 
 

z 
 

Realice ejercicio n° 7 
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TRATAMIENTO EDUCATIVO DE LA FLUIDEZ Y EXPRESIVIDAD LECTORAS1 
 

Clase Nº 01 
 

INTRODUCCION 
 

Siendo el aprendizaje y automatización de las reglas de conversión grafema/ fonema 
(a partir de ahora RCGF) y fonema / grafema (RCFG), el aspecto del aprendizaje lector al 
que hay que prestar mayor atención en los primeros momentos de la iniciación lectora, casi 
al unísono es necesario no olvidarse de la fluidez lectora y del ritmo, aspecto que juntos con 
las reglas constituyen los mecanismos básicos y específicos de los procesos lectores. 
 

Es decir, que dos cuestiones básicas desde que se inicia la enseñanza sistemática de 
la lectura, esta se trabaje con el objetivo de que el alumno automatice las RCGF y, al tiempo, 
favorecer la lectura por la ruta directa. Sin duda la combinación de ambas líneas de trabajo 
(de esa manera se trabajan las dos rutas de lectura) redunda directamente en el incremento 
de la velocidad lectora (VL), por lo que cualquier programa de mejora de la fluidez lectora 
puede considerarse, a la vez, como un programa de velocidad lectora, siempre y cuando 
tengamos en cuenta que la velocidad esta también afectada por otro tipo de variables, como 
la familiaridad promedio de los vocablos, el tipo de estructuras sintácticas del texto, la 
familiaridad de sus contenidos para el lector, etc.  
 

Dada esta interrelación entre fluidez, velocidad y comprensión, en estos últimos años 
se ha ido haciendo cada vez mas frecuente el desarrollo de programas integrados de 
tratamiento, denominados por lo general programas de “Lectura eficaz”, que persiguen cuatro 
grandes objetivo: que se lea rápidamente; que se comprenda lo que se lee; que se aprenda a 
adaptar la velocidad y las estrategias de comprensión al tipo de texto y a la meta de lectura; y 
que se recuerde bien lo que se lee ( brunet y defalque, 1991)  
 

Aunque son una fuente interesante de actividades para el tratamiento de los aspectos 
que aquí nos interesa a menudo este tipo de programas dedica una gran parte del tiempo a 
ejercicios relacionados con las fijaciones y movimientos oculares durante la lectura, dando 
por supuesto que la “ motricidad ocular” es un aspecto importante de la eficacia lectora; algo 
que, como sabemos, en estos momentos puede descartarse, ya que resulta fácil comprobar 
que incluso un lector experto y muy hábil en la decodificación presenta esquema de 
movimientos ocular diferentes en función del tipo de texto y de la dificultad que este le 
supone. 
 

Un segundo aspecto que debe destacarse es que los programas de lectura eficaz 
suelen considerar la lectura oral como una especie de “mal necesario” que, en medida de lo 

                                                 
1 Dificultades de Aprendizajes e Intervención Psicopedagógica, Lectura y Escritura (Vol. II). Jesús Garcia Vidal – Daniel González Manjón.  
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posible, debe erradicarse, de modo que dedican parte de sus esfuerzos a la “desfonetización 
de la lectura” (ibid).Un prejuicio muy arraigado en la obra de autores como Frank Smith 
(1971) y que debemos analizar a la luz de los conocimientos actuales expuestos en el primer 
capitulo, los cuales tienden a indicarnos que:  
 
- Incluso el lector experto precisa de una buena capacidad de recodificación fonológica 

(de una vía indirecta sólida y automatizada), ya que raramente se enfrentara a un texto 
en donde no existan palabras ortográficamente desconocida para él. Y esta habilidad 
pasa necesariamente por la lectura “ fonética” 

 
-  La lectura se “desfonetiza” por si misma cuando el procedimiento seguido para leer es la 

vía directa, es decir, cuando el lector ha llegado a formar una representación mental de 
la palabra escrita en su memoria visual, de modo que accede al significado (al sistema 
semántico) sin necesidad alguna de recodificación fonológica. En la medida en que el 
léxico visual se vaya ampliando y fortaleciendo, por tanto, no será necesario recurrir a 
estrategias de “desfonetización” 

 
Pese a estos inconvenientes, la idea nos parece esencialmente correcta: fluidez y 

velocidad lectora deberían trabajarse estrechamente unidas y sin olvidar que la comprensión 
del texto debe estar presente continuamente en cualquier actividad de enseñanza de la 
lectura, aun cuando deban programarse actividades didácticas, específicamente destinadas 
a mejorar la comprensión, independientes de las que versan sobre la mejora de los procesos 
de acceso al léxico. 
 
 
2. Programa De Desarrollo De La Fluidez Y Velocidad Lectora 
 

La fluidez velocidad lectora hacen referencia a la rapidez con que un sujeto interpreta 
un determinado texto. Leer de una manera eficaz (veloz y comprensivamente) es una 
competencia que ha sido, y es, un valor muy cotizado en nuestra escuela, y ello, a pesar del 
avance de otros tipos de representación.   
 

Es frecuente oír que llevar la atención del alumno sobre la velocidad lectora (VL) suele 
acarrear una disminución de su comprensión del texto, pero es esta una afirmación que debe 
ser matizada, pues si bien los programas habituales de incremento de la misma hasta hace 
poco tiempo se centraban en actividades “mecánicas” desconectadas del sentido o 
significado del texto, en los últimos años, se ha ido confirmando la hipótesis de que la rapidez 
en la lectura esta en gran medida controlada por procesos superiores ligados a la 
comprensión, especialmente cuando el lector ha sobrepasado la primera fase de iniciación 
en lectura. Hoy día parece indiscutible que la velocidad lectora puede incrementarse en la 
medida en que el lector amplia un vocabulario visual que le permite el acceso directo (o 
global) al significado: su actividad de lectura es, fundamentalmente, entonces, de 
“reconocimiento” por la vía directa. Solo  cuando se encuentra con palabras o formulaciones 
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poco familiares o cuando se produce una disonancia en la interpretación del texto, el lector 
recurre a una estrategia decodificadora y al repaso o revisión de lo leído. Así pues, la 
ecuación que explica un buen nivel de lectura aúna velocidad y comprensión. 
 

Desde el punto de vista didáctico debemos tener muy claro que un aumento de la 
velocidad no puede conllevar la disminución de la comprensión del texto y, por tanto, las 
técnicas que empleemos deben llevar incorporados los controles necesarios para evitar esto. 
Cuando un lector experto lee, no lo hace a la misma velocidad cualquiera que sea el texto, de 
esta manera si hojea un periódico lo hará a mayor velocidad que si lee una fórmula 
matemática o química, o simplemente esta comprobando los números de la lotería primitiva. 
 

Lo anterior nos lleva al planeamiento que hace FRY, que distingue 3 niveles en lectura 
con relación a la velocidad: 
 
a) Lectura de entretenimiento. Es la empleada para la lectura diaria de revistas, libros y 

textos fáciles. Normalmente esta lectura se desarrolla a una velocidad de 250-500 
palabras por minuto (p.p.m) y con nivel comprensivo del 70 %. 

 
b) Lectura de estudio. Es la mas lenta y se emplea normalmente con materiales mas 

difíciles, exigiendo un alto nivel de esfuerzo y concentración y siendo su nivel 
comprensivo muy alto y su velocidad inferior a las 250 p.p.m. 

 
c) Lectura superficial. Es la que utilizamos para explorar textos, bien porque ese es 

nuestro objetivo. Normalmente, su nivel de comprensión se haya alrededor del 50 % y 
su velocidad puede superar las 800 p.p.m. 

 
Una vez que los alumnos han automatizado las reglas de conversión que le permiten la 

lectura de palabras con facilidad (esto suele ocurrir al finalizar el primer ciclo), es necesario 
que los alumnos además de desarrollar estrategias de comprensión adecuadas aumenten de 
manera significativa la velocidad lectora. Tan importante, o mas, que la propia velocidad 
lectora es que los alumnos la conozcan y la aplique adecuadamente a la mente que se 
pretende con la lectura que se va a realizar, porque no se lee igual un periodo “en la 
búsqueda de una noticia” (lectura de exploración) que una novela o una noticia en el periodo 
(lectura de entretenimiento)  que un texto de un área/ asignatura que sea nueva para 
nosotros (lectura de estudio) 
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Clase Nº 02 
A. Objetivos 
 

El objetivo general y básico de este programa es lograr una mayor fluidez y velocidad 
en la lectura de textos, que pueden concretarse a través de los siguientes:  
 

1. Incrementar el vocabulario visual, desarrollando la lectura global o de reconocimiento. 
 
2. Optimizar aspectos “periféricos”  de la lectura (movimientos, señalamiento con el dedo, 

postura, etc.) 
 
B. Orientaciones Metodológicas 
 

Frente a las propuestas didácticas tradicionales en este campo, sugerimos aquí adoptar 
un enfoque diferente en donde:  
 
a) El núcleo central sea la ampliación del vocabulario visual de los alumnos, de modo que 

se potencia la estrategia directa o global de lectura, que incrementa la V.L sin disminuir 
la comprensión. 

 
b) Las actividades de aprestamiento de los mecanismos básicos de la lectura (postura, 

movimientos  innecesarios, movimientos oculares, vocalizaciones, subvocalizaciones, 
etc.) se entrenaran en situaciones de lectura real, teniendo como objetivo básico 
incrementar su velocidad comprendiendo el texto. 

 
El progreso de entrenamiento del alumno tendrá en cuenta las consideraciones 

generales realizadas para la lectura en general, y para la lectura por la ruta directa en 
particular, así como las que se expresan a continuación:   
 
1º  Todo el proceso se desencadenara a partir de una evaluación conjunta profesor- 

alumno de las características del proceso lector del alumno, que tiene como finalidad la 
toma de conciencia de los puntos débiles y fuertes. 

 
2º  Comentaremos con el alumno algunas normas básicas para adecuado control de los 

elementos que podríamos llamar “periféricos” de la lectura: tensión/relajación, 
movimientos de la cabeza, postura durante el proceso, señalamientos,… Dichas normas 
serán propuestas al alumno como metas a conseguir.  

 
3º  Resulta fundamental lograr un nivel optimo de atención- concentración durante la 

lectura, pues la V.L depende en gran medida de este factor, es tal vez el de mayor 
relevancia. Para favorecer dicho nivel: 
a) Motivaremos continuamente al alumno: antes, durante y después de las 

actividades. 
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b) Procuraremos eliminar estímulos distractivos durante la lectura, en la medida en 
que ello sea posible. 

c) No realizaremos actividades “mecánica” de lectura, ya que solo cuando el alumno 
lee con un objetivo claramente determinado puede poner en marcha sus procesos 
de atención    

 
4º  Todo el programa deberá desarrollarse con medidas de autoevaluación que permitirá al 

alumno ir conociendo sus avances, así como sus puntos débiles que persisten y que 
deberá ir superando. Para ello puede usarse una grafica como la del ANEXO 2. La 
grafica de velocidad conviene que la tenga el propio alumno y que sea el mismo el que 
vaya señalando las velocidades conseguidas en los controles realizados por el profesor 
o por él mismo. El alumno puede y debe realizar automedidas de su propia velocidad, lo 
que puede hacer de la siguiente manera: 

a) Leer durante dos minutos un texto, mirando el tiempo en un cronómetro. 
b) Una vez pasada el tiempo, señalar en el texto hasta donde ha leído 
c) Contar las palabras leídas y dividir por dos. 

5º  La sistematización en el tiempo de las actividades de un programa como éste, es una 
de las claves del éxito del mismo. Las actividades deben realizarse diariamente durante 
un cierto tiempo, con la presencia o no del profesor. 

 
6º  Las actividades de este programa de desarrollo pueden y deben complementarse con 

las actividades indicadas en todos y cada uno de los programas que se encuentran en 
este capitulo. 

 
Con independencia de cuales sean esos procedimientos y actividades en particular, si 

de lo que se trata es de crear un buen léxico visual, es importante respetar algunos principios 
metodológicos generales, como los propuestas por Quintana et al.(1995): 
 
a) La lectura deberá ser siempre silenciosa y se evitara que los alumnos se ayuden con el 

dedo, silabeen, subvocalicen, pronuncien internamente (cuchicheo) o mueven la cabeza 
al leer. 

 
b) El tiempo para realizar las actividades debe controlarse, ya que es fundamental acortar 

progresivamente la latencia de respuesta (el tiempo de reconocimiento de las palabras). 
 
c) Las sesiones de trabajo deben ser cortas, con el fin de mantener el máximo de atención 

durante la realización de los ejercicios y, al mismo tiempo la motivación.  
 
d) Deben realizarse los ejercicios a diario, de acuerdo con los principios habituales de la 

practica de tipo extensivo ( tiempos cortos varias veces a la semana), y hasta lograr 
niveles de sobre aprendizaje en la identificación de palabras de alta frecuencia. 
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Tampoco debe olvidarse en ningún momento que, en esencia, la lectura por vía directa 
no es sino un caso particular de aprendizaje asociativo, que se trata de una simple tarea de 
reconocimiento, de modo que son aplicables a su mejora todas las indicaciones habituales 
en este tipo de aprendizaje. 
 

 
Clase Nº 03 

 
C. Actividades 
 

Desde el punto de vista práctico, dicha idea supone que deben programarse de manera 
combinada, interrelacionada, las actividades de enseñanza aprendizaje de mejora de la vía 
directa y las encaminadas a la automatización de las RCGF (salvo en el caso de alumnos 
con déficits específicos, en solo una de ellas)… y estos son los contenidos de que nos 
ocuparemos a continuación  
 
1. Actividades De Automatización De La Vía Indirecta 
 

1.1 Actividades generales Con independencia de intervenciones específicamente 
dirigidas a los errores particulares que comete el lector y que denotan problemas de fluidez, 
lo que no podemos perder nunca de vista  es que la lectura por vía indirecta consiste, 
básicamente, en asociaciones simples entre grafemas y fonemas, de modo que su 
automatización (base de la lectura fluida por esta vía) descansa en la practica distribuida, es 
decir, en una practica no necesariamente muy prolongada en cada sesión, pero si regular, 
continua y sistemática. Utilizando un símil gastronomito, es mas cuestión de picar  pequeñas 
cantidades con mucha frecuencia que de darse un atracón de tarde en tarde. La cuestión, 
claro, es como dar forma a esa práctica.  
 

Entre los estudios que se han llevado a cabo para comprobar las estrategias de mejora 
de esta habilidad, existen varios que muestran que la “soltura” en la decodificación de los 
malos lectores puede incrementarse notablemente si un lector experto les ayuda a leer 
materiales que, en principio, son demasiado difíciles para ser leídos con fluidez por ellos 
mismos de manera autónoma. 
 

a) Lectura simultanea de textos. Por ejemplo, Eldredge (1990) probo con éxito el 
procedimiento consistente en leer profesor y alumno conjunta y simultáneamente un 
texto en voz alta, incluyendo variantes como que la lectura no se realice con el profesor, 
sino con otro adulto o con un compañero mas hábil en lectura, el uso de textos 
grabados  que el niño escuche mediante auriculares al tiempo que lee el texto, etc. En 
ultima instancia, lo que importa es proporcionar al niño con problemas de lectura una 
practica diaria con un modelo de lectura exacta, fluida y expresiva que le facilite sus 
propios procesos de decodificacion al ir oralizando la escritura (lo que proporciona un 
input de refuerzo extra). 
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b) Lecturas simultaneas de palabras. Resulta fácil imaginar una estrategia similar para 
el entrenamiento lector con palabras sueltas o locuciones breves, que constaría de tres 
pasos: (1) Mientras el lector observa la palabra escrita, el profesor (o un sistema 
automático, como una cassette o un ordenador) la pronuncia en voz alta, con voz clara; 
(2) el lector pronuncia la palabra en voz alta; (3) el profesor o sistema automático repite 
la palabra. Se sigue jugando con el efecto que proporcionan los inputs auditivos 
adicionales como facilitadores de la decodificacion, pudiendo añadir a este modelo 
elemental algunas variaciones que lo harán más potente.  

 
Por ejemplo usando un ordenador y un programa de presentación como 
MSPower_point, es posible trabajar varias veces una misma serie de palabras 
(presentadas en cada ciclo en un orden aleatorio), disminuyendo en cada tanda el 
tiempo para los tres pasos antes citados y haciendo que en la última serie desaparezca 
la lectura previa. Igualmente, utilizando un sistema de reconocimiento de voz (IBM via 
voice, dragón simplySpeaking…) es posible introducir en el entrenamiento una variable 
tan importante como el feed-back adaptado: si el lector falla en su lectura, el sistema lo 
reconoce y le proporciona una ayuda adicional, como un nuevo ejemplo de lectura unido 
a mayor tiempo de presentación del estimulo escrito; se puede, además , almacenar el 
conjunto de vocablos en donde se produce un fallo para luego proporcionar practica 
adicional sobre ellos.  

 
c) Lectura repetidas. Un método diferente es el denominado lecturas repetidas (levy , 
nicholls y kohen, 1993): (1) el niño lee reiteradamente un pasaje corto, pero significativo 
(una frase al principio, un párrafo después, y así sucesivamente), hasta alcanzar un 
nivel de fluidez predeterminado; (2) una vez alcanzado ese nivel, se repite el 
procedimiento con un nuevo amplio respaldo en la investigación reeducativa, se ha 
comprobado que este método no solo mejora la habilidad de decodificacion de nuevos 
textos, sino también la comprensión, tanto en el caso de niños con dificultades lectoras 
de origen pedagógico como en el de niños de trastornos específicos de lectura, con los 
que a menudo se unas como ayuda adicional una grafica de resultados diarios de 
lectura en donde pueden ir viendo sus avances, con el fin de proporcionarle tanto feed-
back continuado como refuerzo positivo. 

 
Como puede observarse, en este caso la estrategia seguida consiste en ir 
incrementando de manera sistemática la familiaridad del lector deficiente con lo escrito, 
en lugar de proporcionarle un input adicional de ayuda; una estrategia que se puede 
adaptar fácilmente para llevarse a cabo con listas de palabras de especial dificultad 
(preferiblemente, extraidas de los fallos cotidianos de lectura del alumno) 

 
d) Lecturas encadenadas otra variación sobre la idea básica de la reiteración como 
instrumento de trabajo para mejorar la fluidez serian las lecturas encadenadas, un 
procedimiento que, adicionalmente, va familiarizando al niño con las estructuras 
sintácticas y que consiste; sencillamente, en ir prolongando una oración inicial con una 
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serie de oraciones subordinadas adyacentes, hasta constituir un texto lo mas parecido 
posible a una historia: 

 
- Ésta es la casa que Pablo construyó. 
 
- Éste es el perro que vive en la casa que Pablo construyó. 
 
- Ahí esta el hueso del perro que vive en la casa que Pablo construyó. 
 
- Perla es el gato que robó el hueso del perro que vive en la casa que Pablo construyó. 
 
- La vaca molesto a perla, que es el gato que robo el hueso del perro que vive en la casa 

que Pablo construyó 
 
- Aquel toro vive con la vaca que molesto a perla, que es el gato que robó el hueso del 

perro que vive en la casa que Pablo construyó. 
 
- El torero torea al toro que vive con la vaca que molesto a perla, que es el gato que robó 

el hueso del perro que vive en la casa que Pablo construyó.  
 

 
Clase Nº 04 

 
1.2. Actividades de ampliación del vocabulario visual Por lo que se refiere a actividades 

y ejercicios que podemos utilizar como complemento de estos métodos generales, una 
rápida revisión de los programas de mejora de la velocidad lectora nos ofrece pronto un 
amplio panorama de modelos, entre los que podemos destacar a modo de ejemplo los 
siguientes: 

 
a) lectura de columnas de palabras horizontalmente, primero articulando y posteriormente, 

mediante lectura silenciosa. Para favorecer la ampliación del campo de reconocimiento, 
se pueden situar puntos, para de esta manera centrarse en la percepción visual de la 
palabra en su conjunto 

 
b) Lectura de textos que se hayan saltados de puntos progresivamente su longitud de línea 
 
c) Lectura de textos que se hayan saltados de puntos para llamar la atención visual del 

lector 
 
d) Igual a la actividad anterior, pero ampliando al campo visual de cada punto 
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e) Lectura de frases a las que se le ha eliminado la parte inferior de las letras que la 
forman. Comentar con el alumno la posibilidad de aumentar la velocidad de lectura si 
solo se atiende a la parte superior de las letras o grafemas. 
 

 

EL SOL Y LA LUNA SON CUERPOS CELESTES 
 
 

f)  Lectura de frases que desaparecen rápidamente de nuestra vista. Esto puede realizarse 
de varias formas: 

 
i. Escribiendo las frases en la pizarra y borrándolas o tapándolas a continuación. 
ii. Teniendo las frases escritas en tiras de cartón que se enseñan a los alumnos 

durante breves momentos. 
iii. Utilizando programas de ordenador que existen con estas actividades. 
iv. Leyendo los mensajes que aparecen impresos en algunos programas de televisor. 
v. Confeccionando las frases en cintas de video que luego son expuestas a los 

alumnos. 
 

g)  Lectura de columnas de palabras con la técnica citada por FDEZ. POZAR, F. 
MONTERDE, y otros, consistente en confeccionar con un trozo de cartulina un 
rectángulo recortado, dentro del cual quepa una palabra.  

h)  Lectura de textos que hemos manipulado para que el alumno tenga que saltar con la 
vista de un trozo al siguiente para poder seguir leyendo. 

 
i)  Lectura de textos escritos en columnas, como  los periódicos, de forma que el alumno 

intente abarcar con un solo golpe de vista todas las palabras incluidas en una línea de 
cada columna. Posteriormente, debe ir aumentando lo anchura de la columna. 

 
j)  Lectura de columnas de palabras que vayan aumentando progresivamente en número 

de silabas. 
 
k)  Lectura de palabras y frases que tienen ‘’señalados’’ una serie de ‘’puntos’’ que sirven 

para centrar la atención y aumentar la amplitud del campo visual ejemplos: 
 

EL AVARIENTO NI POBRE NI RICO ESTA CONTENTO 

         ●         ●  ●   ● 
LO QUE NO SE COMIENZA, NUNCA SE ACABA 

        ●      ●   ● 
CABALLO GRANDE, ANDE O NO ANDE 

        ●      ●  
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1.3 Actividades específicas sobre silabas complejas Este conjunto de actividades 
generales debería complementarse con  algunos ejercicios sistemáticos destinados 
específicamente a la automatización de la decodificacion de silabas complejas como VC 
(vocal – consonante), CVC (consonante vocal-consonante, CCV (consonante – consonante 
vocal), etc , ya que suele ser en ellas en donde  el lector con problemas de fluidez muestra 
mayor número de vacilaciones, subvocalizaciones y otros errores de esta índole .  
 

Puesto que al hablar de los problemas de exactitud (y en particular, de la corrección de 
las omisiones e inversiones de orden) ya se han propuesto diversos ejercicios en relación 
con este tipo de silabas, no los reiteraremos aquí, pero debe tenerse en cuenta que el trabajo 
sobre tales tipos de silabas puede (y debe), complementarse en el tratamiento de los 
problemas de fluidez , con ejercicios destinados a su reconocimiento automático como 
unidades; es decir, que las silabas a las que nos referimos pueden ser tratados como si 
fuesen palabras de las que pretendemos crear una representación global en la memoria del 
lector , de modo que todos los ejercicios de mejora de la vía directa que se describen a 
continuación podrían usarse, empleando las silabas complejas mas comunes en lugar de 
palabras.   
 

En esta línea, por otra parte, podemos emplear la estrategia seguida en las laminas 
para la recuperación  de la lectura y el dictado de editorial CEPE, en donde se nos ofrece 
una amplia colección de las silabas complejas mas comunes en castellano, organizadas en 
‘’cartones de bingo’’ para poder trabajarlas de una manera lúdica y distendida en grupos , 
tanto de apoyo como grupos- clase. 
 

 
Clase Nº 05 

 
2. Actividades Para La Mejora De La Lectura Por Vía Directa 
 

Evidentemente, parte de la efectividad de las estrategias expuestas en el apartado 
anterior en la mejora de la fluidez y la velocidad lectoras procede del hecho de que además 
de automatizar el uso de las RCGF, contribuyen a crear un léxico visual amplio y con 
representaciones con un bajo umbral de activación, de modo que se accede a ellas 
fácilmente. No obstante, es posible hablar de algunas estrategias instructivas 
específicamente destinadas a este último aspecto de la lectura, a la mejora de la lectura por 
vía directa, la mayoría de ellas desarrolladas en lenguas poco ‘’transparentes’’ desde el 
punto de vista ortográfico, corno el ingles, con el fin de mejorar la lectura de las palabras 
irregulares (que no siguen las RCGF), pero que pueden utilizarse igualmente con ventajas en 
nuestra lengua en el caso de los niños con dislexia superficial o que, simplemente, carecen 
de un buen léxico visual por falta de oportunidades. 
 



 
 
 
 
 
 

 11Instituto Profesional Iplacex 

2.1. Actividades dirigidas a mejorar el vocabulario ortográfico  visual Manso y otros 
(1996) proponen una secuencia de trabajo para la ortografía visual que, en lo esencial, 
resulta igualmente valida para la formación del léxico visual: 
 
- Debemos comenzar seleccionando un vocabulario básico que contenga la misma 

proporción de los diferentes tipos de palabras en el léxico activo de un hablante 
(sustantivos: 62,5%; adjetivos: 1.6% verbos: 1.5%; adverbios: 3% palabras de función: 
0.5%). 

 
- Deben planificarse quincenalmente las sesiones de enseñanza aprendizaje: se 

realizaran 5 sesiones semanales presentando el lunes y el miércoles las mismas 
palabras, aunque con actividades diferentes ; martes y jueves se hace lo propio con 
otras palabras y se reserva la sesión del viernes para repaso y evaluación. 

 
- Deben colocarse en un lugar destacado de la clase las palabras correspondientes a la 

quincena, con formato grande y resaltando su estructura grafica con un recuadro. 
 
- Al presentar las nuevas palabras; el profesor ha de llamar la atención del alumno sobre 

ella: puede hacer alusión al significado descomponerla, hacer derivaciones de la misma 
cualquier recurso que maximice su observación atenta, incluida su memorización activa: 
pedir al alumno que contemple la palabra durante unos segundos, que cierre los ojos y 
nos diga como esta escrita; que los abra y compruebe si lo ha dicho correctamente. 

 
- Fase de ejercitación: se trata de hacer una amplia y variada gama de actividades que 

ayuden a formarse una imagen visual de la palabra. 
 
- Fase de generalización: planificación de actividades tendentes a facilitar que el niño, 

una ves aprendida la palabra, haga uso de ella con cierta frecuencia en los días 
sucesivos (si las actividades en cuestión son parte de situaciones diarias naturales, 
mejor). 

 
- Evaluación y control a corto, medio y largo plazo. 
 
 

Contando ya con algunos principios metodológicos generales y con un esquema para el 
trabajo con las palabras nuevas podemos, pasar a describir diversos tipos de actividades a 
partir de los cuales el propio lector podrá generar otras muchas. 
 

2.2. Actividades con tarjetas (flash cards). En la enseñanza del ingles, por la alta 
proporción de términos irregulares, es muy común que los profesores utilicen para enseñar 
palabras nuevas las llamadas flash cards, tarjetas con palabras escritas (a veces con un 
dibujo alusivo), que se presentan al alumno de vez en cuando, durante breves periodos de 
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tiempo, y que estos deben memorizar; luego se presentan las mismas palabras unos 
segundos, sin los dibujos y el niño tiene que reconocerlas. 
 

Una aplicación de este tipo de estrategia para el trabajo con grupos consiste en elaborar 
diapositivas, unas con las palabras escritas y otras con dibujos alusivos. Por ejemplo, se 
seleccionan veinte palabras y los veinte dibujos correspondientes, elaborando cuatro 
diapositivas, con cada nombre y otras tres con cada dibujo. En una primera pasada, se 
proyecta el dibujo e inmediatamente después la palabra escrita correspondiente, que es leída 
en voz alta por los niños; en la segunda, se procede del mismo modo, pero en la tercera se 
presenta primero el nombre (que es leído en voz alta por los niños) e inmediatamente 
después el dibujo alusivo, que es nombrado en voz alta. En la última pasada se presentan 
solo los nombres escritos. 
 

Evidentemente, el orden en que aparece cada nombre (y su dibujo) en las distintas 
pasadas debe estar aleatorizado, para evitar que el alumno se guíe por este factor, además 
tras esta actividad hecha con el proyecto (lo que dura unos 5 minutos), los alumnos deben 
realizar diversos ejercicios ‘’de lápiz y papel’’ para el refuerzo de la imagen visual de las 
palabras trabajadas. Una variación del mismo modelo seria el siguiente procedimiento: 
 
-  Seleccionamos un grupo de 10 palabras de especial dificultad y las escribimos con letra 

de imprenta, ya sea  en una diapositiva, en una ‘’diapositiva’’  de un programa de 
presentaciones como  MSPower_point o utilizando tarjetas de cartulina que puedan ser 
observadas por todos los presentes en el aula! Hacemos cinco copias de cada una. 

-  Tomamos tres copias de cada palabra y las ordenamos aleatoriamente, pero estando 
las tres copias de cada una seguidas, de modo  que nos quedaría (por ejemplo): 
instaurar-instaurar-instaurar-prolijo-prolijo-prolijo-trastorno-trastorno-trastorno etc. 

 
-  Tomamos una de las dos copias restante de cada palabra y las ordenamos 

aleatoriamente en una serie de 10, haciendo lo propio con los demás. 
 
-  Presentamos la primera serie formada, que cuenta con treinta tarjetas, del siguiente 

modo: la primera copia de una palabra se presenta durante unos 5 segundos, pidiendo 
al alumno que la deletree mentalmente y que lea luego en silencio; la segunda copia se 
presenta durante 3 segundos y el alumno la lee en voz alta; la tercera copia se presenta 
durante 1 segundo y el alumno la lee en voz alta, pasándose a continuación las tres 
tarjetas  de la  segunda palabra, con el mismo modo de trabajo. 

 
-  A continuación de la décima palabra se pasan las dos series formadas por un solo  

ejemplar de cada una, a un ritmo de 2 por segundos, debiendo el alumno leerlas en voz 
altas. 
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-  Finalmente, se procede a la lectura de frases y textos significativos en los que aparecen  
estas palabras (entre muchas otras) controlando la velocidad y la fluidez en lectura y 
procediendo a graficar estos resultados. 

 
Clase Nº 06 

 
2.3. Actividades para adecuar la velocidad de la lectura a los objetivos de la misma 
 
- ’’Búsqueda’’  de una determinada  información (palabras, frases, ideas) en un texto 

determinado, comparando la velocidad de lectura  empleada cuando tenemos objetivos 
diferentes (p.e estudiar)   

 
- Realizar lecturas de entretenimiento en grupos  o con el conjunto de los alumnos del 

aula, comentando las diferencias con la lectura exploratoria y la de estudio. 
 
- Realizar ‘’lecturas de estudio’’ monitorizado por el profesor comentando las diferencias 

con las demás velocidades lectoras. 
- Proponer para la lectura diferentes textos (familiares y no familiares), debiendo el sujeto 

elegir la velocidad de lectura que debe emplear en los mismos. 
 
2.4. Actividades dirigidas a favorecer la lectura de texto por vía directa o visual 
 

- Los alumnos harán lecturas de palabras aisladas del vocabulario básico proyectadas 
solo un par de segundo. Cada día se proyectaran unas diez palabras ya conocidas y 
entre 3 y 5 nuevas, realizando dos ‘’pases’’ de las diapositivas. 

 
- La preparación de este material es sencillo tan solo debemos contar con cartones de 

diapositivas y folios de acetatos o papel vegetal recortado en tamaño de negativo 
fotográfico en los que se escribirá la palabra con rotuladores de alcohol. Las 
fotocopias en acetato reproducen cada palabra cuantas veces queramos. 

 
- De igual forma, con el objetivo previamente indicado a los alumnos de escribir todas 

las palabras que recuerden tras el segundo ‘’pase’’. 
 
- Igualmente, sustituyendo las palabras por frases muy breves o locuciones de 

frecuencia de aparición alta en los textos escritos. 
 
- El alumno se habrá preparado su propio vocabulario básico individual, escribiendo 

cada palabra en letra tipo imprenta en tarjetas de cartulina de unos 5x2 cm, 
procediendo a realizar las actividades anteriores, sustituyendo la proyección por la 
lectura de tarjetas. 
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- Lectura a continuación, silenciosamente, de textos donde aparezcan los términos 
trabajados, mediante proyección. 

 
- Lectura, finalmente, de los mismos textos de lectura oral. 

 
- Lectura silenciosa, subrayando aquellas palabras que han obligado a un silabeo , 

vacilación, regresión ocular, etc. Estos términos deberán pasar a engrosar el 
vocabulario visual de los alumnos de las primeras actividades. 

 
- Nueva lectura silenciosa del mismo texto y , a continuación, lectura oral tomando la 

V.L. en palabras por minuto. 
 

- Lectura oral modelada: el alumno lee un texto en silencio mientras el profesor o un 
compañero lo hace oralmente, enfatizando el ritmo y la entonación. Inmediatamente 
después será el alumno quien haga la lectura oral del mismo texto. Resulta 
fundamental que esta lectura modelada se realice sobre textos breves: el modelo lee 
un párrafo de hasta dos líneas con significado propio, espera la repetición (por parte 
del alumno con dificultades) y vuelve a actuar. 

 
- Escritura de frases y textos más amplios, utilizando el vocabulario visual básico. 

 
2.5. Actividades Complementarias. Siendo sin duda de utilidad, el conjunto de estrategias de 
trabajo en el aula (ya sea ordinaria o de apoyo) que hemos descrito hasta ahora no pueden 
constituir nuestra única arma para la mejora de la fluidez y la velocidad lectora, ya que 
siempre estaremos limitados en lo que se refiere al tiempo disponible para ellas: el mejor 
recurso con el que contamos es que el propio alumnos dedique parte de su tiempo 
extraescolar a la lectura, como lo demuestra el hecho de que en la mayoría de nosotros ha 
sido, así , como hemos llegado a ser lectores competentes. Consecuentemente, el 
tratamiento educativo de este tipo de dificultades debería incluir estrategias específicamente 
destinadas a este fin, algunas incidiendo directamente sobre el propio alumno y otras 
dirigidas a la implicación de la familia.   
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Hoja de Evaluación 
 

TIPO DE ERROR CONTROLES 

EV. INICIAL CONTROL 1 CONTROL 2 CONTROL 3 

SILABEOS                                 

OMISIONES                                  

ADICCIONES                                  

SUSTITUCIONES                                  

INVERSIONES                                  

REGRESIONES                                  

VACILACIONES                                 

RECTIFICACI.                                 

VOCALIZACI.                                 

SUBVOCALIZ.                                 

SALTOS DE LÍN.                                 

(,) (;) (.) (:)                                 

(¡) (!) (¿) (?)                                 

                                  

Velocidad Inicial en LECTURA DE ESTUDIO (Promedio): 

 

  

     

  

  

               

  

Velocidad Inicial en LECTURA DE ENTRENAMIENTO: 

  

  

     

  

                                  

Anexo 1 
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Gráfica para Autoevaluación  
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Anexo 2 

 
Procedimiento 

 
1. Una vez calculada la Velocidad Lectora, localiza y Señala el punto 

correspondiente. 
2. Une el punto señalado con una línea hasta el punto del control anterior.  
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Clase Nº 07 
 
3. Programa de mejora de la expresividad lectora 
(Herrera Lara J.A.) 
 

Samuel Gil Gaya, uno de los grandes lingüistas de nuestros tiempos, definio la lectura 
expresiva como el “juego musical” de los acentos, la entonación y las pausas, según las 
normas de cada comunidad parlante, a fin de que la enunciación, la pregunta, el mandato, la 
duda, las emociones todas, fueron entendidas como tales, lo que nos permite entender por 
qué esta capacidad va mucho más allá de la mecánica lectora, exigiendo un conocimiento 
profundo del texto que se va a leer. 
 

Así pues, aún cuando un cierto nivel de fluidez en la decodificación deba considerarse 
un requisito previo, no basta con ser capaz de leer un texto con rapidez y de manera fluida 
para conseguir una lectura expresiva, ya que ésta es una actividad que supone la 
interpretación y la recreación de los sentimientos, pensamientos e intenciones que el autor 
del texto ha pretendido poner en su obra, pero que sólo ha podido sugerir a través de un 
limitado número de recursos estilísticos y formales. 
 

Esta interpretación y recreación han de ser expresiones trabajadas en el aula para 
poder conseguir el nada fácil objetivo de que el alumno lea y recite de manera expresiva 
textos de distinto tipo, tanto en prosa como en verso, teniendo en cuenta la articulación, la 
entonación, el tono e intensidad de la voz, la acentuación y las pausas. 
 
A. Objetivos 
 

En un programa que tiene como objetivo básico mejorar la expresividad durante la 
lectura, pueden se importantes tres objetivos más concretos, en función de las carencias de 
los alumnos a los que se les aplique. 
 
- Mejorar el control de la respiración. 
- Dominar los diferentes esquemas tonales de la expresión. 
- Respetar los signos de puntuación durante la lectura. 
 
B. Actividades 
 

1. Ejercitación de las pausas y el control de la respiración. Uno de los problemas mas 
comúnmente observados en los lectores inexpresivos es la falta de coordinación entre su 
actividad respiratoria y la estructuración de las pausas en el discurso, que suele generar lo 
que se denomina arritmia lectora, que combina la falta del aire necesario para llegar a la 
pausa mas inmediata, en algunos momentos, con la sobrecarga de aire expulsado en una 
pausa próxima en otros. 
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Para trabajar  esta dificultad, es necesario asegurarse de que el lector conozca los 
proceso implicados en la propia respiración  (inspiración y espiración) y aprenda a respirar 
adecuadamente en condiciones normales; Una vez que esto se ha logrado, la tarea consiste 
en adecuar la inspiración y la espiración a la longitud y numero diferente de grupos fónicos 
que puede albergar una oración: cada grupo fónico ( parte del discurso comprendido entre 
dos pausas) debe ser emitido de una sola vez, de modo que es necesaria hacer tomado 
desde el principio el aire suficiente para llegar hasta su finalización, momento en el que 
expulsaremos, en su caso, el aire sobrante e inspiraremos nuevamente para poder afrontar 
el siguiente grupo fónico. 
 

Dada esta situación, en el entrenamiento parece recomendable la lectura de frases u 
oraciones de menor a mayor tamaño, incrementando progresivamente tanto el número como 
la longitud de los grupos fónicos, sosteniendo un control exhaustivo de la respiración y las 
pausas. 
 

Algunos ejercicios que pueden realizarse para mejorar el control de la respiración, 
pueden ser los siguientes: 
 

1.1. Actividades preparatorias. Estas actividades psicomotrices y espaciales tiene como 
objeto la preparación de la siguiente. 

 
- Actividades matrices de sacar y encoger el pecho. 
 
- Actividades matrices de meter y sacar el vientre. 
 
- Reconocimiento/ uso de los conceptos básicos espaciales: dentro fuera. 
 
- Reconocimiento / uso de los conceptos básicos espaciales: arriba-abajo. 

 
1.2. Actividades de respiración con espiración pausada. Todas las actividades 

siguientes pueden, y deben, realizarse primero con espiración nasal y posteriormente, bucal 
 
- Inspiración nasal lenta y profunda con espiración de la misma forma. 
 
- Inspiración y espiración lentas con retención del aire, debiendo aumentarse el tiempo de 

retención. 
 
- Inspiración rápida y espiración lenta. 

 
- Inspiración lenta y espiración rápida. 
 
- Inspiración y espiración rápidas. 
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Clase Nº 08 
 

1.3. Actividades de respiración pausada con movimientos de los miembros superiores o 
inferiores. 
 
- Respiración desde la posición de pie, moviendo los brazos (elevación o flexión) durante 

la inspiración hasta volver a la posición inicial. 
 
- Respiración desde la posición de tendido en el suelo moviendo un brazo o una pierna 

(elevación, flexión, etc.) durante la duración de la inspiración. 
 
- Respiración desde la posición de pie, inspirando cuando se flexionen las piernas y 

espirando cuando volvamos a la posición inicial. 
 
- Respiración desde la posición de sentado, elevando los brazos en la inspiración y 

bajándolos con la espiración. 
 

1.4. Actividades de respiración con espiración silbante. Todos los ejercicios  que se 
indican deben realizarse primero con espiración silbante de forma continua y cuando ya se 
haya conseguido realizarlas, con la inspiración entrecortada: 
 
- Desde la posición de pie, elevar los brazos o flexionarlos, expulsando el aire al bajarlos 

y de forma silbante. 
 
- Desde la posición de tendido y flexionando las piernas, volver a efectuar los 

movimientos. 
 
- Igualmente, pero esta vez desde la posición sentado 

 
 

- Realización de marchas por la clase o patio, inspirando a una orden del profesor y 
elevando los brazos y espirando, a otra orden, de forma silbante. 
 
1.5. Actividad de respiración con espiración en forma de soplos 

 
- Actividades de apagar velas, alejándola progresivamente de la boca del niño 
 
- Actividades de llenar y vaciar globos, imitado el sonido que producen cuando se vacían  
 
- Actividades de empujar globos con el aire 
 
- Actividades de soplo de papeles 
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- Actividades de soplo con pequeños tubos o pajas, matasuegras, etc.  
 
- Actividades de soplo con pelotas muy ligeras de peso con las que puede organizarse 

juegos y concursos. 
 

1.6. Actividades de respiración abdominal 
 

- Encoger el abdomen cuando se inspire y relajarlo cuando se expulse el aire 
 
- Inspirar profundamente, colocando las manos del niño en su propio abdomen para que 

cuando lo haga perciba claramente que puede subir y bajar en la inspiración 
 
- Colocando un objeto en el abdomen del niño (en posición de acostado) deberá bajarlo y 

subirlo en cada inspiración y espiración 
 
- Cuando el niño ha inspirado, colocarle una cinta de papel alrededor del abdomen para 

que la rompa al espirar 
 

1.7. Actividades De Respiración Intercostal. 
 
a) Hinchar el pecho repetidamente cuando inspiramos, relajarlo cuando expulsamos el 

aire. 
b) Poniendo las manos en las costillas, el alumno deberá percibir expandir las costillas al 

inspirar y encogerse (de la posición anterior) al espirar.  
c) Colocar una cinta de papel alrededor del pecho y el alumno deberá intentar romperla.  
 

 
Clase Nº 09 

 
2. Ejercitación De La Expresión De Los Diferentes Esquemas Tonales. 

 
Controlado el problema “mecánico” del control de la respiración, la interpretación de 

los diferentes signos de puntuación por el lector debe considerarse como uno de los primeros 
objetivos en la mejora de la lectura expresiva, ya que de ella depende la entonación, a través 
de la cual se expresan informaciones connotativas que reflejan un determinado momento 
afectivo y estético que el escritor quiere transmitir. De hecho, se ha llegado a afirmar desde 
el ámbito de la lingüística que, en lectura, es casi mas importante aprender bien la 
entonación de la frase que la pronunciación de cada sonido en particular, pues las faltas de 
articulación de los sonidos apenas se aprecian cuando hay una buena entonación, mientras 
que los fallos de entonación pueden llegar a desvirtuar por completo el sentido de un 
mensaje.  
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Por ejemplo, un grupo fónico de dos palabras, como el constituido por las unidades 
léxicas “esta lloviendo”, puede ver notablemente alterado su significado en función de la 
interpretación de los signos de puntuación que lo acompañen:  

 
- Está lloviendo (afirmativa) 
- ¿ Está lloviendo? (interrogativa) 
- ¡ Está lloviendo! (exclamativa) 

 
La cuestión es, no obstante, bastante compleja, ya que en el español existen hasta 

cinco realizaciones tonales significativas diferentes al final del grupo fónico (Quilis y 
fernandez, 1985; Sepúlveda, 1986), generalmente a partir de la última silaba acentuada:  
 
• Cadencia: Esquema tonal descendete grave. Presenta el nivel de descenso mas abajo. 

Suele corresponderse con oraciones afirmativas y algún tipo de oración interrogativa. 
Los representaremos con el símbolo � 

• Semicadencia: Esquema tonal descendente semigrave. Presenta un nivel de descenso 
inferior a la cadencia. Se emplea en expresiones, que dan una idea insuficientemente 
definida, o en una aseveración insegura. Representaremos con el símbolo � 

• Suspensión: Esquema tonal horizontal. Presenta una entonación suspendida, sin subida 
ni bajada. Se utiliza en las frases con sentido incompleto, o en las que queda cortada 
una idea, pendiente de continuación. Lo representaremos con el símbolo � 

• Anticadencia: Esquema tonal ascendente agudo. Presenta el nivel de ascenso más alto. 
Se utiliza en las frases interrogativas absolutas y entre la oración subordinante y la 
subordinada. Lo representaremos con el símbolo � 

• Semianticadencia: Esquema tonal ascendente semiagudo. Presenta un nivel de 
ascenso inferior a la anticadencia. Corresponde a unidades interiores de sentido 
continuativo y señala oposiciones y contraste de carácter secundario. Lo 
representaremos con el símbolo � 
Nuestra propuesta didáctica consiste en un tratamiento sistemático de cada esquema 

tonal, a partir de ciertas frases seleccionadas con este fin, para adentrarnos luego 
progresivamente en la lectura de texto que contengan los distintos esquemas tonales 
trabajados previamente.  

 
2.1 Entonación de las frases enunciativas.  Las frases enunciativas son aquellas que 

expresan un hecho determinado, un juicio, una aseveración, etc. Cuando la frase enunciativa 
tiene un solo grupo fónico, se caracteriza por terminar en inflexión descendete grave, es 
decir, en cadencia. 
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Los leones son feroces. � 
 
Ven mas tarde � 
 
Te avisare después � 
 
He leído este libro  � 

 
 

Cuando las frases enunciativas tienen dos grupos fónicos, el primero termina en 
inflexión ascendente aguda (anticadencia) y el segundo, en inflexión descendente grave 
(cadencia). Constituyen una parcela importante dentro de las frases enunciativas de dos 
grupos fónicos, las oraciones compuestas coordinadas y las oraciones compuestas 
subordinadas.  

 
 
Me compre un libro � y lo había leído  � 
Empezaba a dormir � cuando sonó el timbre � 
Iré al cine � y recogeré a tu hijo � 
Si tengo dinero � iré al cine � 
 

 
 

Clase Nº 10 
 

2.2 Entonación de las enumeraciones. Las enumeraciones pueden ser incompletas o 
abiertas y completas o cerradas. Una enumeración es incompleta si su ultimo grupo fónico no 
va precedido de la conjunción “y” o, en su caso, “e”.este tipo de enumeración abierta puede ir 
situada al final de una oración, pero también puede ir situada precediendo al verbo.  

 
Cuando la enumeración va situada después del verbo, al final de la oración, los 

elementos que la constituyen acaban en inflexión descendente semigrave (semicadencia), 
menos el último que lo hace en inflexión descendente grave (cadencia).  
 

 
Los chicos son alegres�, divertidos�, joviales�, paternales � 
Recorrimos verdes prados�, empinadas laderas�, sinuosas gargantas � 
La policía persiguió a ladrones�, asaltadores�, falsificadores � 
Nuestro Recorrido incluirá tierra�, mar�, aire �  
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Cuando la enumeración, por el contrario, va situada antes del verbo, los elementos 
que la constituyen acaban en inflexión descendete semigrave (semicadencia), excepto el 
ultimo miembro que acaba en inflexión ascendente aguda (anticadencia).  
 

 
Fe �, esperanza �, caridad � so las tres virtudes teologales. 
Aceite �, sal �, pimienta � son ingredientes… 
El sol �, el mar �, el viento � golpean mi rostro… 
Gorriones �, jilgueros �, colibríes� revoloteaban sobre mi balcón…  
 

 
Las enumeraciones completas o cerradas, como su nombre indica, están compuestas 

por un número concreto y finito de elementos. Se reconocen fácilmente porque su ultimo 
elemento va precedido de la conjunción “y” o, en su caso, “e”. Las enumeraciones cerradas, 
al igual que las abiertas, pueden ir situadas al final de la frase o antes del verbo.  
 

Cuando las enumeraciones cerradas van al final de la frase, todos sus elementos 
acaban en inflexión descendete semigrave (semicandecia), excepto el penúltimo que finaliza 
en inflexión ascendente semiaguda (semianticadencia) y el último, que lo hace en inflexión 
descendente grave (cadencia). 

 
 
 
Los chicos son alegres �, divertidos �, joviales � y paternales� 
Recorrimos verdes prados�  empinadas laderas� y sinuosas gargantas� 
La policía persiguió a  ladrones, � asaltadores �y falsificadores� 
Nuestro recorrido incluía tierra, �mar � y aire. � 
 

 
 
Cuando la enumeración cerrada precede al verbo todos los elementos acaban en 

inflexión descendentes semigrave (semicadencia), excepto el último que termina en inflexión 
ascendente aguda (anticadencia) o semiaguda (semianticadencia).  
 

 
Fe �, esperanza � y caridad � son las tres virtudes teologales.  
Aceite �, sal �y pimienta �son ingredientes…  
El sol �, el mar �y el viento� golpean mi rostro… 
Gorriones �, jilgueros � y colibríes� revoloteaban sobre mi balcón…  
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Clase Nº 11 
 

2.3 entonación de la frase interrogativas. La frase interrogativas presentan una gran 
variedad de tonemas en castellano, quizás sea esa una de las razones por las que 
Sepúlveda (1986) categoriza este error como uno de los errores más significativos 
detectados en una muestra, aunque pequeña pero bastante representativa de los distinto 
niveles de lectura oral de alumnos de 12 a13 años. Veamos algunas de estas oraciones 
interrogativas:  
 

a) preguntas que esperan un “si” o un “no” por respuesta. la real academia de la lengua 
suele denominarlas preguntas generales, suelen estar dirigidas a conocer la 
conformidad o la disconformidad entre el sujeto y el predicado. El final de estas 
preguntas suelen corresponderse con una inflexión ascendente. El esquema lineal 
mas utilizado suele ser 

 
 
 
 
 
 

 
b) preguntas parciales o pronominales. En ingles se denominan “information questions”, 

es decir, preguntas que esperan una información por respuestas, frente a las 
anteriores que esperan tan sólo un si o un no como replica suelen ir introducidas por 
un pronombre o verbo interrogativo solo o precedido de preposición. Las 
características fonéticas de estas preguntas son un descenso gradual, terminando en 
inflexión descendente grave (cadencia)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TONO                                                               NORMAL  

 
 
TONO                                                               NORMAL  
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c) preguntas disyuntivas. Las preguntas disyuntivas son las que incluyen una conjunción 
coordinantes disyuntivas (o,u). actúan como dos preguntas coordinadas dentro de una 
misma interrogación al igual que las enunciativas disyuntivas (enunciativas de dos 
grupos fónicos), el primer elemento muestra una inflexión ascendente y el último, 
descendente.  

 
 
 
 
 

d) Pregunta aseverativas. Son preguntas muy cercanas a una aseveración. No son 
talmente aseveraciones, por que el sujeto que pregunta manifiesta algún tipo de duda 
o inseguridad que intenta sufragar preguntando. La característica melódica de este 
tipo de pregunta es el descenso en la terminación de la frase. 

 
 
 
 
 

e) Pregunta ratificada. A veces, tras la enunciación de algún hecho o acontecimiento, 
solemos demandar de nuestro interlocutor la corroboración de lo que acabamos de 
expresar. suelen formarse, por tanto dos grupos fónicos, el primero enunciativo, 
afirmativo o negativo, termina en inflexión descendente semigrave (semicadencia) y el 
segundo, en tonema ascendente agudo (anticadencia).  

 
 
 
 
 

2.4. Entonación de las frases imperativas. Estas oraciones se usan para expresar una 
orden o un mandato o alguien si bien es cierto, que seria imposible sistematizar la infinidad 
de maneras que son posibles para que el emisor muestre al oyente su deseo de que este 
lleve a efecto o ejecute una acción los casos mas comúnmente utilizados suelen ser el 
mandato enérgico y el mandato atenuado, este ultimo puede estar constituido por la misma 
frase imperativa de un mandato enérgico pero acompañado de algunas frase de cortesía que 
lo suavicen ( por favor). En ambos casos el último tonema acaba en inflexión descendente 
grave (cadencia) y el penúltimo en inflexión descendente semigrave (semicadencia). 
 
 
 
 
 
                      

 
¿ Vais a Construir el Castillo � o no � ? 

 
¿ Usted se aburrirá aquí soberanamente � ? 

Te gusta la leche �, ¿no es verdad? � 
Tú no bebes vino �, ¿no es cierto? � 

Dame las llaves� 
Dame las llaves �, por favor� 
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2.5. Entonación de la las frases exclamativas. Las oraciones exclamativas suelen 
utilizarse para expresar emociones y sentimientos (sorpresa, ira, admiración, dolor, alegría, 
pesadumbre, etc.) estas oraciones terminan en inflexión descendente grave (cadencia). 
 
 
 
 
              

2.6. Entonación de la oposición.  la oposición es una frase explicativa que utilizamos 
para dar mas información sobre algún personaje, hecho o acontecimiento, son oraciones por 
tanto que podrían eliminarse sin que alterase el significado de la oración en las que se 
encuentra inmersas lo único es que adoleceríamos del dato que estas aportan. al final de la 
palabra que precede al grupo a positivo hay una semicadencia. Después, si la oposición está 
en el  interior de la frase acaba en anticadencia, pero si está al final de la oración, termina en 
cadencia  
 
 
 
 
 

2.7. La entonación del paréntesis. Podemos señalar como características a todos los 
paréntesis, las siguientes :  
 

- se entonan siempre en un nivel mas grave, mas bajo, que los grupos que lo limitan. 
- El grupo formado por el paréntesis termina siempre en descenso, en cualquier 

situación en que se encuentre. 
 
 
 
 
 
 

 
Clase Nº 12 

 
 

3. Actividades dirigidas a la adquisición de un modelo de lectura expresivo y el respeto a los 
signos de puntuación. 
 

a) actividades que favorezcan la elocución oral. Con este tipo de actividades se trata de 
favorecer los procesos de expresión oral normativa en los alumnos que son sujetos de 
este programa , aunque en algunos casos es obvio que no serán necesarias  

1) repetición de palabras que el profesor pronuncia previamente. 

¡Que calor�! 
¡por dios�! 

 

Cádiz�, ciudad trimilenaria �, está situada… 
Llegué a Cádiz�, ciudad trimilenaria� 

 

La merienda �- esto me sorprendió�, 
Luego me besó en la mejilla�,(no sé por qué) 
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2) Repetición de frases que el profesor pronuncia previamente, intentando imitar 
también el tono. 

3) Dramatización   y teatro leído de pequeños textos o frases. 
4) Memorización y recitación de poemas y canciones  
5)  Memorización, exposición y explicación de refranes. 
6) Memorización y exposición de trabalenguas  

 
b) lectura de sencillos textos o frases atendiendo a la siguientes secuencias de 

actividades  
 

1) lectura oral de un texto sencillo o frase, por el profesor , de forma lenta y clara 
2) lectura oral de la misma por el alumno, conversando con el profesor sobre las 

dificultades encontradas. 
3) Lectura silenciosa de la frase por el alumno 
4) Lectura oral del mismo texto por el alumno 
5) En los casos que existan errores, se deberán repetir las secuencia con el 

mismo texto o frases, poniendo especial énfasis en que no se cometan errores  
 
C) lectura grabadas, siguiendo las siguientes secuencias 
  

1)  lectura, por el profesor, de la frase texto  
2) lectura del texto o frase por el alumno de forma silenciosa 
3) lectura de una frase o texto por el alumno de forma oral, grabando la misma en 
un magnetofón  
4) oír la grabación realizada, reconociendo y comentando los errores cometidos  
5) releer oralmente de nuevo, el mismo texto. 

 
D) lecturas con eco oral, con las siguientes secuencias: 
 

1) lectura de una frase o texto corto por parte del profesor o un compañero  
2) el alumno deberá expresar oralmente (pero sin leer) la misma frase 
3) lectura de la frase por el alumno  
4) comparación de la dos formas de expresión oral de la misma frase, realizada 
por el alumno y el profesor 
5) si existieran errores de lectura, se debería volver a repetir la secuencia de 
actividades con el mismo texto 
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TRATAMIENTO EDUCATIVO DE LA COMPRENSION LECTORA 
 
 
INTRODUCCION 
 
 

La comprensión de textos es, sin lugar a dudas, el mas complejo de los procesos de 
lectura, entre otras cosas porque requiere del buen funcionamiento del resto y de una serie 
complementaria de operaciones cognitivas del mas alto nivel, ya que –como dijimos- leer 
comprensivamente supone construir significados, elaborar una interpretación en la que 
deben participar la información aportada por el texto y el propio conocimiento previo del 
lector, de modo que, además de por un funcionamiento eficaz de los procesos de acceso al 
léxico, la comprensión está  condicionada por variables: 
 

a) Del texto: particularmente, por su “significatividad lógica”, es decir, por su grado de 
estructuración, claridad y coherencia interna, pero también por las pistas que el autor 
da para detectar esa estructura, y por su características sintácticas y léxicas, entre 
otros factores. 

b) De la actividad mental del lector: En donde incluimos … 
 
- Su capacidad para procesar los aspectos sintácticos del texto. 
- El conocimiento previo de que dispone y la accesibilidad del mismo durante la lectura, 

que depende de su organización en la memoria y de la existencia de elementos que 
pueden conectar con el contenido del texto. 

- Las metas de lectura que persigue, que determinarán el tipo de estrategias de lectura 
a emplear, y su dominio de éstas. 

- La motivación del lector frente al texto, que determinará el grado de esfuerzo 
cognitivos que estará dispuesto a realizar, y que está condicionada por el interés del 
tema para el lector, el atractivo de su presentación, su comprensibilidad (determinada 
por la distancia entre el texto y los conocimientos previos del lector) u otras 
circunstancias, como las consecuencias asociadas a realización de la lectura.  

 
2. OBJETIVOS GENERALES EN COMPRENSION DE TEXTOS. 
 

Dada esta complejidad de la situación, es posible tanto que cuando un alumno 
presente problemas de comprensión lectora éstos no sean sino una consecuencia de fallos 
en el dominio de los procesos, más elementales, de acceso al léxico, como que sean 
dificultades especificas de la comprensión, siendo a estas ultimas a las que nos referimos en 
las próximas páginas.  
 

Eso sí, nos referiremos a ellas con independencia de que estén relacionadas con el 
procesamiento de las oraciones o con los procesos más complejos que se encargan de la 
interpretación global del texto, dando por supuesto que cada profesional decidirá cuáles de 
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las sugerencias que iremos desgranando son las más apropiadas para sus alumnos 
concretos, en función de la necesaria evaluación diagnostica inicial del caso. 

En general, pues, debe entenderse que al seleccionar las propuestas que 
presentaremos a continuación hemos estado pensando en estrategias de enseñanza 
dirigidas a que los alumnos con DA de la comprensión escrita lleguen a:  
 

- Tomar conciencia de las dificultades y problemas que se poseen en la comprensión de 
la lengua escrita. 

- Alcanzar un nivel elevado de eficacia en la identificación del significado de las 
palabras por el contexto en el que aparecen. 

- Utiliza de manera eficaz las diferentes claves necesarias para la comprensión 
oracional: utilización de palabras funcionales, orden de las palabras y signos de 
puntuación. 

- Dominar técnicas asociadas a cada una de las macroestrategias: borrado (p.e.: 
subrayado), generalización (p.e.: identificación de ideas de párrafos) y elaboración 
(p.e.: resúmenes, esquemas,…). 

- Adquirir estrategias que permitan la activación del conocimiento previo para de esta 
manera facilitar la comprensión de los textos. 

- Planificar de manera adecuada la lectura de textos, en función de las metas 
planteadas en la comprensión de los mismos. 

 
3. MODELOS GENERALES DE INTERVENCION 
 

Hasta hace relativamente pocos años, el tratamiento educativo de los problemas de 
comprensión de textos se había limitado a aproximaciones más o menos intuitivas de lo que 
se ha denominado “enfoque de las técnicas de estudios”; sin embargo, en las dos últimas 
décadas se ha producido un fuerte desarrollo, tanto de la investigación empírica como de la 
elaboración teórica sobre esta capacidad, lo que ha posibilitado la aparición de numerosos 
programas de intervención educativa con fuerte soporte teórico-práctico. 
 

No obstante, cuando revisamos dichos programas, vemos que la mayoría de las 
estrategias didácticas que ponen en marcha no son homogéneas, sino que responde  a 
planteamientos diferentes tanto en lo que se refiere a la selección de los contenidos, como 
en lo tocante al enfoque metodológico adoptado. 
 
3.1 Habilidades Específicas Frente A Estrategias Metacognitivas. 
 
Comenzando por la selección de contenidos, la diferencia fundamental está en si se enseñan 
habilidades especificas o, por el contrario, la atención se pone en el desarrollo de una 
“actitud estratégica” del lector facilitándole experiencias que favorezcan la formulación de 
metas de lectura, la planificación del proceso, etc. 

 



 
 
 
 
 
 

 30Instituto Profesional Iplacex 

A. Mejora de habilidades especificas. En el primer caso, los trabajos de que disponemos 
suelen adoptar la perspectiva de que la comprensión lectora es el resultado de la simple 
suma de muchas y muy especificas habilidades diferentes, de modo que tratan de mejorarla 
seleccionando un repertorio más o menos amplio o reducido de tales habilidades para 
centrar en ellas la atención. 
Siguiendo a Sánchez Miguel (1989), podemos dividir este tipo de programas en dos grandes 
clases:  

 
 

1. Entrenamiento en la estrategia estructural. Se trata de programas que atribuyen un 
papel central en la comprensión a la habilidad del sujeto para identificar la estructura interna 
del texto y usarla como guía en su reconstrucción del significado, de modo que se centran en 
enseñarla ya sea partiendo de algún tipo de taxonomía de los diversos “tipos” de textos” (por 
ejemplo, Meyer y otros,1980,1984: Sánchez Miguel, 1989,1993) o de una estructura 
arquetípica más o menos general (como es el caso de Brooke y Dansereau, 1983). De 
naturaleza algo diferente, también podríamos incluir en esta categoría aquellos métodos 
consistentes en la enseñanza de un heurístico que pueda guiar al lector en la busqueda y 
explicitación de la superestructura (ver Geva, 1985; Novak y Gowin, 1988; Orratia y otros, 
1992) 
 

Aunque la mayoría de estos programas se centran en la comprensión de textos 
expositivos, sus antecedentes se encuentran en la enseñanza de las “gramáticas narrativas” 
a los lectores: se proporciona al lector un esquema básico de la estructura de una narración, 
especificando sus diversas categorías, y una serie de preguntas que debe hacerse, al leer un 
texto de este tipo para identificar cada una de ellas. 

 
Por ejemplo, Short y ryan (1983) entrenaron a un grupo de alumnos de cuarto de la 

escuela elemental con bajo nivel de comprensión en el uso de 5 preguntas, cada una de las 
cuales sirve para poner de relieve una categoría determinada de la narración:  

 
1) ¿Quién es el protagonista?........................... personaje. 
2) ¿Dónde y cuándo tiene lugar el relato?........Marco 
3) ¿Qué hace el protagonista?...........................Intento  
4) ¿Cuándo termina el cuento?.........................Resultado 
5) ¿Qué siente el protagonista?.........................Reacción 
 

Siguiendo este mismo procedimiento, Brook y Dansereau (1983) elaboraron un 
esquema general abstracto que trata de resumir la estructura más habitual de los textos 
presentes en los libros escolares de ciencias, el DICEOX, que consta de seis categorías 
centrales:  
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- Descripción:   Fenómenos- predicciones- 
     Observaciones- Definición. 
-Historia:    Nombre-datos-contextos. 
-Consecuencias:  Aplicaciones-creencias. 
-Evidencias:   Experimentos-Observaciones. 
-otras teorías:   Antagónicas-Complementarias. 
-x:     Información abierta. 
 

 
Con estas herramientas en la mano, el procedimiento consiste en informar a los 

alumnos del DICEOX e instruirles en su aplicación a diversos textos “reales” extraídos de sus 
propios libros e clase, haciendo que adapten el esquema genérico a cada texto en particular 
(al tratarse de una estructura abstracta, nunca coincide de manera exacta con ningún texto).  
 

Meyer, por su parte, centró su atención en un tipo de texto expositivo específicos, el 
que denomina problema-solución, enseñando a los alumnos a utilizar para su análisis un 
esquema con tres elementos: 

 
(a) PROMEBLA: Dedicar la primera oración a explicar quien tiene un problema y 

cual ese exactamente el problema en cuestión. 
(b) ACCION: A continuación, dedicar la segunda oración a exponer que acciones 

se emprendieron, según el texto, para tratar de resolver ese problema. 
(c) RESULTADO: Por último, dedicar la y oración a exponer cuales fueron los 

resultados eras la ejecución de las acciones emprendidas. 
 

Entre nosotros, Sánchez Miguel (1989; 1993) ha trabajado con un esquema similar 
con los siguientes pasos: 

 
1º Lectura del texto completo. 
2º Búsqueda de la organización global del texto. 
3º Localización de las categorías informativas básicas características del tipo de 
texto indetificado 
4º Construcción del esquema organizativo, a partir de un modelo simplificado de 
tipo visual. 
5º Extracción del significado. 
6º Autopreguntas. 
 

En general, este tipo de estrategias ha ofrecido resultados positivos, aunque parciales, 
a los que ha contribuido no sólo la estrategia estructural en sí, sino también el uso “formatos” 
variados (verbal, esquema basado en recuadros con flechas direccionales, texto incompleto 
en el que sólo aparecen los elementos conectivos que señalan la estructura) para 
representar la estructura retórica y el carácter “estratégico”, no de mera aplicación mecánica, 
que se imprime al uso de los esquemas propuestos: “No se trata de que los escolares sigan 
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fielmente las reglas y convenciones de los procedimientos que hemos descrito. Al contrario, a 
pesar de lo extraordinariamente reglamentados y especificados que parecen, quisiéramos 
verlos y proponerlos como una manera de facilitar una visión nueva y más compleja de la 
tarea, como un apoyo transitorio para que los escolares pogan en juego todas sus 
capacidades reales durante la lectura y el estudio” (Sánchez, 1989:98) 
 

Pese a ello, algunas experiencias tienden a indicar que, por sí sola, resulta un tipo de 
estrategia demasiado exigente para los alumnos con menor nivel de comprensión (ver, por 
ejemplo, Sánchez miguel, 1989; Viero, peralbo y garcía madrugada, 1997). 
 
2. Entrenamiento en el uso de macrorreglas. Si los modelos de tratamiento anteriores de 
basan en el uso de lo que va Dijk y Kintsch denominaban “superestructura” del texto, existe 
otro tipo de planteamiento que se centra en la enseñanza explicita de una o más de las 
estrategias que permiten elaborar la denominada macroestructura, que sólo recoge las ideas 
básicas del texto. Estrategias denominadas macrorreglas que, como recordaremos, son las 
de borrado/ selección, generalización y contracción e integración, que implican habilidades 
como la identificación de oraciones temáticas, la eliminación de la información superficial y/o 
redundante, la elaboración de conceptos supraordenados o la construcción de oraciones 
temáticas. 
 

El problema es que la mayor parte de las experiencias llevadas a cabo desde este 
enfoque de la enseñanza no se han ocupado de todas las macroestrategias, sino que se han 
centrado en alguna en particular o se han limitado a abordar su aprendizaje como simples 
instrumentos para la realización de resúmenes o esquemas.  
 

Este es el caso, por ejemplo, de los trabajos de Baumann (1985:92), centrados en 
instruir a lo lectores con problemas en la identificación de la idea principal, un ambiguo 
concepto que define del siguiente modo: “la idea principal de un párrafo indica al lector la 
afirmación más importante que presenta el autor para explicar el tema (el tema se ha definido 
previamente como aquello que indica al lector de que trata el discurso). Este juicio o 
afirmación caracteriza a la idea principal, a la que se refiérela mayoría de las frases. Una 
idea principal implícita puede inferirse de la relación dominante entre los temas 
supraordenados y los subordinados de un párrafo”.  
.  

Así definida, el dominio de esta habilidad requiere que el lector sea capaz de: 
 

- Encontrar la idea principal de un párrafo, cuando ésta viene explícitamente expresada 
por el autor, en forma de oración temática. 

- Encontrar la idea principal de un párrafo cuando no viene expresada explícitamente en 
forma de oración temática.  

- Identificar la idea principal de un texto con varios párrafos, cuyas ideas centrales 
operan como detalles de una idea principal más general no expresada explícitamente 
por el autor. 
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- Resumir las ideas principales de un párrafo. 
- Resumir las ideas principales del texto en su conjunto. 

 
El problema, no obstante, es que los datos de que disponemos tienden a indicar dos 

cosas muy importantes respecto a este modo de hacer las cosas:  
 

(a) Como comenta Day (1980), este tipo de instrucción mejora ostensiblemente el 
rendimiento en pruebas de comprensión de los alumnos con menos problemas, pero 
no tanto el de los de menor capacidad lectora, algo que podría explicarse si tenemos 
en cuenta que el lector de baja comprensión suele mostrar un insuficiente control 
interno a la hora de determinar si ha comprendido algo o no… Capacidad 
metacognitiva de la que depende la selección de las estrategias y técnicas de lectura 
apropiadas al objetivo de lectura en cada caso concreto. 

(b) Pese a una gran eficacia del modelo a la hora de mostrar las habilidades pretendidas 
en situaciones de lectura parecidas a las de entrenamientos, no se trasfirieren 
espontáneamente a nuevas tareas de lectura en los contextos naturales de lectura, 
una vez finalizada la intervención (Sánchez 1989) 

 
Algo, por cierto, que puede predicarse en mayor o menor grado de todos y cada uno 

de los programas instructivos que siguen esta orientación de la enseñanza de habilidades 
especificas (Sánchez miguel, 1995)  
 

B) Desarrollo de estrategias metacognitivas. La constatación de este tipo de 
resultados, unida al creciente convencimiento de que la comprensión en la lectura es un 
fenómeno esencialmente “estratégico”, propició desde mediados de los ochenta un cambio 
de enfoque, en el sentido de incluir entre los objetivos y contenidos de los tratamientos de 
esta capacidad todo lo referente a las estrategias de autosupervisión, de autocomprobación 
de lo adecuado o no de las interpretaciones elaboradas, de autocorrección,…En definitiva, 
todo lo referente a las estrategias  metacognitivas, en el sentido que dábamos a este término 
en el capitulo nº 2, y que a veces de se nomina “estrategias de autorregulación” para 
enfatizar el hecho de que no operan directamente sobre la información textual, sino sobre la 
propia actividad mental del lector. 
 

Desde luego, a este cambio de orientación también ha contribuido la comprobación de 
que el lector con pobre comprensión se caracteriza, precisamente, por la carencia de un tal 
comportamiento estratégico en la lectura, es decir, porque: 
 

- En lugar de aplicar flexible y activamente las estrategias que ya conoce, se limita a la 
copia literal de lo que considera relevante, sin poseer una visión global del proceso ni 
ejercer un control reflexivo sobre su desarrollo (Brown, Day  y Jones, 1983). 

- Se manifiesta incapaz de emplear una estrategia estructural, es decir, de retener en su 
mente un marco general desde el cual conseguir la progresión temática, sustituida 
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entonces por una estrategia de codificación aditiva (Mayer, 1985) en la que el significa 
del texto se reduce a un esquema tema+ detalle. 

- Equipara leer a descifrar y recordar (spiro, 1980; spiro y Myers, 1984), sin entender 
que la lectura requiere de un procesamiento activo y controlado (Brown y Baker, 
1984), como consecuencia de lo cual tiene a leer siempre del mismo modo, con 
absoluta independencia de los requerimientos del contexto, de la finalidad del acto (del 
campo, 1990). 

 
Un conjunto de características que, en última instancia, remiten siempre a la carencia 

del necesario control interno de los propios procesos de lectura. 
 

Ante esta situación, el enfoque metacognitivo de la enseñanza de la comprensión se 
propone “como alternativa para promover en el estudiante el uso sistemático y oportuno de 
las estrategias necesarias para el éxito académico, porque en la medida en que el estudiante 
tenga más control consciente sobre sus propias acciones cognitivas lograra un aprendizaje 
más efectivo, lo cual redunda en un incremento de la confianza del aprendiz en sí mismo y 
en que asuma un rol más activo y responsable frente a su aprendizaje” (Ríos, 1991:276). 
 

Un enfoque, por tanto, cuyos características primordiales son las siguientes (Tierney, 
1983; Baker y Brown, 1984): 
 

(a) Relevancia: O extensión en que merece la pena enseñar una determinada estrategia, 
es redundante hacerlo o puede incluso ser contraproducente, por la posibilidad de que 
interfiera con otros aspectos del proceso de aprendizaje 

(b) Explicitación: Un programa instructivo de esta características deberían ser siempre 
muy preciso al enseñar cuándo, Cómo y porqué debe ser utilizada una estrategia de 
comprensión determinada. 

(c) Autoconciencia: Un programa de orientación metacognitiva de la lectura debiera 
sugerir al aprendiz heurísticos (y estimularle a usarlos) para la formulación de 
hipótesis y generalizaciones sobre el significado de los textos, así  como para 
autodirigirse de manera flexible y eficaz. Resultado de ello es que el lector debiera 
llegar a ser capaz de informar acerca de las estrategias que emplea, de las razones 
que le mueven a ello y de la eficacia que logra con esta actividad en particular. 

(d) Autorregulación: El programa debe instruir a los alumnos en la dirección, supervisión y 
evaluación de la propia actividad cognitiva de lectura, y de su eficacia. 

(e) Aplicación: Deben proveerse a los alumnos suficientes oportunidades para extender o 
trasferir las habilidades y estrategias adquiridas a nuevas tareas y situaciones  

(f) Clarificación de dudas: detectar cualquier dificultad experimentada en la comprensión 
de un párrafo (referencia anafórica, desconocimiento del vocabulario, etc.) para 
resolverla antes de proseguir. 

(g) Resumen: Proponer a los compañeros de lectura un posible resumen del texto leído 
con el fin de discutirlos en común, entendiendo que cuando  no logramos elaborar el 
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resumen es que existe una dificultad que debe detectarse y resolverse 
(autosupervisión y autocorrección). 

(h) Plantearse preguntas: Una vez  leído un párrafo o un texto, formular preguntas 
relativas a su significado, adoptando la perspectiva del profesor que busca preguntas 
interesantes y relevantes para examinar a otros estudiantes en relación con el texto 
leído.  

(i) Formula predicciones: Una vez iniciada la aproximación al texto, anticipar posibles 
continuaciones de mismo, que deberán comprobarse mediante la lectura subsiguiente, 
en la interacción grupal.   

 
Para París, Cross y Lipson (1984), a la hora de intervenir en la mejora de la 

comprensión, además de lo anterior hay que tener en cuenta que una estrategia tiene cuatro 
características básicas, que la diferencian de cualquier otra acción mental: 
 

1º Son personalizadas, es decir, los sucesos, objetivos y rutinas empleados por ella so 
personalmente significativos, de modo que una misma estrategia es en realidad 
diferente de un individuo a otro, ya que cada quien la emplea según su propia 
percepción de la utilidad y la economía de las acciones. 

 
2º Son contextuales, en el sentido que se construyen en contextos específicos, 
quedando muy estrechamente vinculadas a las tareas y situaciones de interacción 
social en las que fueron aprendidas. 

 
3º Son actividades mentales socializadas, que surgen y se elaboran en la interacción 
social, gracias a la mediación de otras personas que actúan como guías en la 
resolución de tareas diversas, integrando una dimensión microsocial (relacionada con 
las interacciones con las personas próximas al sujeto) y una dimensión macrosocial 
(relacionada con el papel de las instituciones sociales y las prácticas culturales a 
través de las cuales se ayuda sistemáticamente a los individuos a apropiarse de las 
herramientas propias de su grupo social y de su cultural). 

 
4º Son actividades mentales temporalizadas, en el sentido de que no se adquieren de 
una vez y para siempre, sino de manera gradual y siguiendo una progresión que va 
desde las formas más elementales y rudimentarias, aplicadas rígidamente, hacia las 
más complejas y eficaces, que exigen la automatización de las rutinas y destrezas 
más elementales y una aplicación flexible. 

 
Consecuentemente, entienden que el aprendizaje de estrategias debería entenderse, 

como proponía Vigtsky (1979) respecto a cualquier proceso psicológico superior, como un 
proceso de interiorización progresiva que nace en la actividad externa compartida con otros y 
sólo poco a poco llega a ser interno, mental. 
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Asimismo, estos autores consideran que el aprendizaje de estrategias evoluciona 
paulatinamente desde formas heterorreguladas, en donde el papel del adulto es esencial en 
la dirección de la actividad infantil, hacia formas autorreguladas, en las que el propio sujeto 
adquiere cada vez mayor responsabilidad y control sobre sus acciones. 
 

Respecto a las características que debería reunir una situación de enseñanza y 
aprendizaje orientada específicamente a promover el desarrollo de estrategias, París, 
Newman y Jacobs (1985) señalan que es preciso considerar siempre simultáneamente el 
doble aspecto, cognitivo y motivacional, que las define, así como promover a través de la 
negociación el aprendizaje de algunos principios generales: 
 

- Principio de agente activo, que implica darse cuenta (tomar conciencia) de que  las 
diferentes tareas y situaciones requieren objetivos propios y diferenciados, de modo 
que debe dedicarse tiempo y esfuerzo en este sentido. 

- Principio del propósito, que implica darse cuenta (tomar conciencia) de que las 
diferentes tareas y situaciones requieren objetivos propio y diferenciados, de modo 
que debe dedicarse tiempo y esfuerzo en este sentido. 

- Principio de acciones instrumentales, que implica el reconocimiento de que 
determinadas acciones son funcionales para determinados propósitos cognitivos, 
estableciéndose de este modo la relación entre medios y fines. Funcionalidad que 
puede tener relación con la utilidad de la acción en cuestión, o con su economía de 
esfuerzos, con la eficiencia diferencial de cada acción mental para el objetivo 
perseguido. 

 
En el campo especifico de la comprensión, este conjunto de planteamientos se 

concreta en un programa (parís, cross y Lipson, 1984) que aborda tanto estrategias de 
autocontrol y autodirección, como habilidades y destrezas más elementales, dirigidas al 
tratamiento de los textos y su información. Concretamente, proponen tres “módulos” de 
enseñanza: 
 

- Uno centrado en el desarrollo de metas, planes y estrategias de lectura a través de 
una amplio conjunto de actividades organizadas en forma de lecciones, cada una de 
las cuales se propone a partir de un lema alusivo a los contenidos que aborda. 

- El segundo, centrado en los procesos de comprensión y derivación del significado, 
concretados en la elaboración de resúmenes, la realización de inferencias y la 
extracción de la información critica o relevante del texto. Todo  ello, siguiendo la 
misma estructura organizativa del anterior. 

- Finalmente, un modulo que se centra en los aspectos metacognitivos ligados a la 
autorregulación del proceso, la supervisión y la selección y uso de estrategias de 
corrección de los fallos de comprensión detectados. 

 
Un último aspecto importante es el tratamiento que este programa hace de la 

motivación, ya que no sólo se trata de conseguir una fuerte motivación intrínseca por medio 
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de la formulación de metas personales que hagan la lectura funcional; Paris y sus 
colaboradores presentan explícitamente los conceptos metacognitivos usando metáforas 
muy intuitivas para que los alumnos conozcan qué, por qué y para qué trabajan. 
 

Por ejemplo, para presentar a los alumnos el concepto de estrategias y la utilidad de 
éstas, se propone la lección bajo el lema« una bolsa llena de trucos»; la lectura misma, con 
el fin de potenciar una concepción, dinámica y flexible de ella, se les presenta como un viaje 
«viaje», es decir, una actividad  que se encamina a una meta final, que requiere ser 
planificada, en cuyo transcurso suelen surgir determinados problemas, etc. 
 
 
3.2. Instrucción Directa Frente A Constructivismo  
 

Como hemos podido observar al examinar los diferentes modelos de enseñanza 
comentados, tampoco desde el punto de vista metodológico existe una única tendencia, sino 
que las opciones tienden a dividirse entre quienes adoptan modelos de enseñanza directa 
(por lo general, quienes optan por enseñar habilidades especificas) y quienes adoptan una 
metodología de corte constructivista (habitualmente, quienes optan por un enfoque 
“estratégico” de la enseñanza de la comprensión). 
 

A. El modelo de instrucción directa. El término instrucción directa, del que existen 
diversas acepciones parcialmente diferentes, fue popularizado especialmente por Becker 
(1977), que lo describía como un método caracterizado por una enseñanza “cara a cara”, 
estrictamente dirigida por el profesor de acuerdo con un guión previo basado en una 
programación exhaustiva y precisa de objetivos, aunque se comenzó a aplicar años antes en 
este campo con el nombre de DISTAR (Engelman y Bruner, 1969)  
 

Como puede apreciarse por esta definición inicial, por otra parte, se trata de un 
método basado en dos supuestos fundamentales: que las habilidades cognoscitivas (la 
comprensión en este caso) pueden ser efectivamente enseñadas por medio de un 
entrenamiento sistemático, pormenorizadamente planificado y dirigido “desde fuera”, y que la 
enseñanza debe programarse a partir de la descomposición de las capacidades más 
complejas en habilidades y destrezas muy especificas, que deben luego ordenarse en una 
secuencia de complejidad creciente.  
 

Entre sus aplicaciones más conocidas en el campo de la comprensión lectora se 
encuentran las de Duffy, Roehler y Mason (1984), que consiste en un modelo de enseñanza 
de habilidades de lectura con tres fases en cada una de ellas (enseñanza, practica y 
aplicación) y la de Baumann (1983, 1985). 
 

Para este último autor, la instrucción directa es un tipo de enseñanza en la que cada 
lección se articula  en torno a un tema didáctico central (una habilidad de comprensión en 
este caso), los contenidos están precisamente secuenciados, hay una alta implicación del 
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alumno y el profesor ejerce un cuidadoso control de la actividad de aprendizaje, otorgando 
feed-back correctivo específicos a los estudiantes… Rasgos característicos entre los que 
destaca particularmente el último para diferenciar la instrucción directa de una enseñanza 
tradicional en la que serían los materiales quienes dictan el curso  de la acción 
docente/discente: “La palabra clave es maestro, puesto que es quien está al mando de la 
situación del aprendizaje  y quien dirige la lección, en comparación con tener la instrucción 
dirigida por un libro, un centro de aprendizaje, un cuadernillo o por conjunto de materiales” 
(Baumann, 1993:287). 
 

Conforme a esta filosofía general, en la enseñanza de una habilidad determinada (por 
ejemplo, identificar la idea principal de un párrafo, cunado éste cuenta con una oración 
temática explicita) el proceso  de cada lección está minuciosamente prescrito, siguiendo una 
secuencia de cinco fases o pasos:  
 
 

1) Introducción: El profesor  comunica a los alumnos el objetivo u objetivos de la 
elección, enfatizando expresamente cómo y porqué la destreza en cuestión contribuye 
a la mejora de la propia capacidad de comprensión. En definitiva, sirve para crear un 
marco comprensivo desde el cual emprender, y al cual referir, las diversas actividades 
de enseñanza y aprendizaje que se desarrollan a continuación:  

2) Ejemplo: Prologando natural de la fase anterior, consiste en una demostración de la 
relación de lo que dicen los textos, realizada a partir de un párrafo elegido con este fin. 
El objetivo de este segundo paso es ayudar a comprender con precisión y por 
completo qué es lo que se va a aprender. 

3) Instrucción directa: Punto central de la lección, como su nombre indica, es la fase en 
que el profesor dice, muestra, demuestra y controla la destreza objeto de estudio. En 
este momento, el profesor es el responsable único del procesa, exigiendo a sus 
alumnos can sólo la atención necesaria para seguirle. En cuanto al contenido de la 
fase de instrucción directa, suele consistir en la demostración y exposición de un 
heurístico que se presenta a los alumnos como método idóneo para emplear más 
adelante por ello mismos al enfrentarse a un texto que exija la destreza objeto de 
estudio en la lección. 

4) Aplicación dirigida: La finalidad básica de este nuevo paso es la de promover la 
trasferencia de la responsabilidad desde el profesor a sus alumnos. Iniciar ese 
proceso, al menos. A diferencia de la fase anterior, el profesor inicia ahora las 
actividades, pero insta a los alumnos a continuar el esfuerzo de «descifrar» el 
significado del texto aplicando la destreza en estudio, al tiempo que ofrece un feed- 
back correctivo específico, contingente a la ejecución de los estudiantes. La 
combinación  de ambas facetas (obligar a usar la destreza y proporcionar feed- back), 
unida a una adecuada selección de los textos para el entrenamiento, permite al 
profesor un control máximo del proceso de adquisición de la nueva destreza, que 
permite su (re) enseñanza en caso necesario.  
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5) Practica independiente: La trasferencia de la responsabilidad a los alumnos finaliza, 
como la elección, en una fase en la que lo esencial es la provisión de práctica 
suficiente sobre nuevos materiales de lectura, no empleados en la fases previas. 

 
B) Los modelos constructivistas: Frente a este modelo de corte asociacionista, el 
constructivismo consiste en un principio general sobre la enseñaza, el desarrollo y el 
aprendizaje caracterizado por tres ideas básicas (solé, 1992):  
 

• Construcción conjunta: El aprendizaje se concibe como una construcción o 
elaboración personal del que aprende, que se lleva a cabo progresivamente y muy 
poco a poco, nunca de una vez y para siempre; pero como una construcción asistida 
desde fuera, lo que  implica entender la enseñanza como un proceso de facilitación de 
las construcciones del que aprende.  

• Participación guiada: Desde esta perspectiva, la tarea básica del profesor se concibe, 
ante todo, como un esfuerzo por asegurar el engarce entre la construcción del alumno 
y las construcciones socialmente establecidas, propuestas como contenidos de la 
enseñanza (COLL y otros, 1992). Las actividades docente, en consecuencia, deben 
ayudar a relacionar y contrastar el conocimiento previo del alumno con el nuevo 
conocimiento, así como proporcionar una visión  de conjunto, un marco o estructura 
general de partida. 

• Andamiaje: Finalmente, la perspectiva constructivista sugiere que la actividad docente 
debe seguir la orientación que Jerome Bruner denomina andamiaje (scaffolding), una 
actividad centrada en este principio: plantear siempre la nueva tarea como un reto, es 
decir, algo más allá de la capacidad autónoma del alumno, proporcionándole luego un 
nivel de ayuda inversamente proporcional a su competencia individual actual. 

 
Se trata, por tanto de una perspectiva en la que resulta central la idea de interactividad 

y que supone enormes cambios prácticos en la enseñanza de la comprensión, siendo uno de 
sus  mejores exponentes el antes comentado modelo metacognitivo de París actual.  
 

Asimismo, esa importancia de la interacción constructiva queda patente en el 
denominado método de enseñanza recíproca (palincsar y Brown, 1984), basado sesiones de 
pequeños grupos en las que se discuten sobre un texto común. La discusión es dirigida por  
turnos por cada miembro del grupo, que – cuando le toca- plantea una pregunta que deben 
responder los demás, pide aclaraciones sobre las dudas  que se le plantean, resume el texto 
y suscita predicciones sobre el siguiente fragmento (cuyo  análisis dirigirá otro miembro del 
grupo).   
 

En cuanto al profesor, su papel es el de proponer los textos y proporcionar 
continuamente ayuda a los alumnos que  van dirigiendo la sesión:  
 

- Ofrece un modelo experto de lectura comprensiva.  
- Ayuda a mantener vigentes los objetivos previstos. 
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- Supervisa y corrige al director de la sesión. 
- Busca activamente la trasferencia del control de la sesión desde él mismo hacia los 

alumnos. 
 

En una línea metodológica parecida, Collins y Smith (1980) desarrollaron un modelo 
de trabajo en que quedan patentes los principios generales que sustentan la enseñanza 
constructivista: el papel  activo del profesor como guía, la actividad igualmente comprometida 
del alumno, la idea de que las destrezas de comprensión se transfieren desde la situación 
social (didáctica) al plano mental (lectura silenciosa personal). El modelo implica en cada 
sesión tres fases de trabajo: 

 
1. Modelado: El profesor se ofrece a los alumnos como un modelo de lectura 

activa leyendo en voz alta los textos, verbalizando y comentando los procesos y 
estrategias que pone en juego, las dudas y dificultades que encuentra, los fallos 
de comprensión y las estrategias que emplea para solucionarlos, etc.  

2. Participación del alumno: De forma más directiva al principio del programa y 
dando poco a poco más libertad y responsabilidad a los alumnos en el uso de 
estrategias de comprensión, el profesor trata activamente de asegurar el 
traspaso de la responsabilidad y control del proceso a sus estudiantes, que 
deben comprometerse con la actividad desde el inicio. 

3. Lectura silenciosa: Finalmente, las actividades que fueron primero mostradas 
en la fase de modelado y después realizadas en grupo, son ahora llevadas a 
cabo de manera individual y en silencio. No obstante, ello no implica que los 
alumnos carezcan de ayudas instructivas en esta fase del trabajo, sino que 
éstas adoptan nuevas formas: textos seleccionados y/o adaptados para 
estimular el uso de determinadas estrategias en particular, textos preparados 
con errores que deben solucionarse, etc. 

 
Entre nosotros, un procedimiento de orientación constructivista que ha recibido un 

amplio reconocimiento es el propuesto por Solé (1992), que incluye las siguientes fases y 
modos de trabajo a partir de cualquier tipo de texto relevante para el alumno: 
 

1. Actividades previas a la lectura: 
 

a) Motivar: Los alumnos deben enfrentarse al texto sabiendo qué hacer y para qué 
hacerlo, así como sintiéndose capaces de ello, además de interesados. 

b) Objetivos: La lectura debe proponerse siempre como una actividad funcional, que 
responda a una meta específicas: Obtener información precisa sobre un tema dado, 
revisar un escrito propio, puro placer… Las estrategias y técnicas de lectura que se 
aborden mas tarde estarán en consonancia con la meta concreta que se haya 
propuesto el alumno para su lectura con la finalidad del acto lector (del campo, 1990). 

c) Activación del conocimiento previo: Antes de enfrentarse al texto, el profesor debe 
promover la activación del conocimiento previo necesario para su comprensión, para 
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lo que puede recurrir a estrategias didácticas como la provisión de información general 
sobre el tema de la lectura y su discusión para crear un contexto mental compartido 
(Edwards y Mercer, 1988), animar a los alumnos a exponer ellos mismo y contrastar 
con los compañeros lo que saben en relación con el tema (Cooper, 1990), etc. 

d) Establecimiento de predicciones: A partir de los títulos y subtítulos, de las 
ilustraciones, de la identificación de la superestructura del texto, etc.  

e) Promover preguntas sobre el texto: En relación con las predicciones elaboradas, se 
debe animar y ayudar a los alumnos a formular preguntas explicitas que la lectura, a 
continuación, deberá permitir responder. 

 
 
2. Actividades durante la lectura. 
 
a) lectura compartida: Siguiendo la propuesta de Palincsar y Brown, es decir, un modelo de 
enseñanza reciproca, se procede a:  

 
- Formular nuevas predicciones y preguntas. 
- Plantear preguntas sobre lo ya leído que puedan  formularse  a potenciales nuevos 

lectores del texto. 
- Aclarar dudas surgidas. 
- Resumir las ideas de los fragmentos leídos. 

 
b) Lectura independiente: Los alumnos trabajan las mismas habilidades y destrezas de la 
lectura compartida, pero más tarde y de manera individual, empleando materiales 
expresamente seleccionados y/o adaptados 

 
c) Errores y lagunas de comprensión: El profesor trata de que los alumnos tomen 
conciencia de que preciso supervisar la propia comprensión, detectando los errores y 
comando las medidas correctivas pertinentes; unas medidas que dependerán del objetivo 
que perseguiremos con la lectura y del grado de distorsión que el error introduce en el 
proceso, de conseguirlo. Son estrategias didácticas útiles con este fin al llevar la atención 
de los lectores sólo sobre los errores relevantes, dirigir el análisis del error que hace el 
alumno hacia el contexto textual en lugar de ofrecer la respuesta el propio profesor, etc. 
En cuanto a las estrategias de comprensión objeto de enseñanza, vienen a coincidir con 
las macroestrategias de control de la coherencia y la cohesión textual descritas en la 
primera parte. 

 
3. Actividades posteriores a la lectura.  

 
Como actividades finales, Solé propone la realización de actividades de comprensión 

más o menos estándar, es decir, identificar y expresar la idea principal, elaborar el resumen 
del texto, elaborar un cuestionario sobre él que pueda pasarse a otros potenciales lectores 
en n examen, etc.  
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4. ALGUNAS CLAVES PARA LA PLANIFICACION DEL TRATAMIENTO EN EL AULA 
 

En resumidas cuentas, cuando revisamos los trabajos de los últimos veinte o 
veinticinco años en relación con las dificultades de comprensión lectora y su tratamiento 
educativo, nos encontramos un panorama amplio y diverso, en el que se han ido probando 
distintos planteamientos, tanto en lo que se refiere al qué enseñar como a los métodos 
idóneos para hacerlo; no obstante, es fácil ver que en los últimos años la tendencia general 
ha sido, cada vez más a postular la necesidad de una aproximación de orientación 
metacognitiva basada en métodos activos y constructivos, en los que el eje central es la 
interacción del aprendiz con otros (incluidos lectores más expertos) y con el texto, aunque 
dedicando (dentro de ese marco global) una atención especial a cada una de las habilidades 
especificas de procesamientos del significado. 

Y es que la gran mayoría de las experiencias controladas en la mejora de la 
enseñanza de la comprensión tienden a mostrar que todos los métodos empleados, 
aisladamente, presentan ventajas e inconvenientes, logros y limitaciones; pero consideradas 
en su conjunto tienden a mostrarnos algunas conclusiones que no deberíamos perder nunca 
de vista al tratar esta cuestión, entre las que podemos destacar las siguientes (colomé y 
Camps, 1996): 
 

(a) Es necesario incrementar el protagonismo de los alumnos y alumnas en todas 
las actividades. 

(b) Deben utilizarse formas graficas de representación de la información 
(subrayados, diagramas de flujo, esquemas,…) 

(c) El propio profesor debe actuar como modelo de actuación al enfrentarse a los 
textos de una manera activa, orientada a la comprensión y con puesta en 
marcha de estrategias de autocontrol. 

(d) Debe tratarse de aumentar la sensibilidad del lector a las incoherencias del 
texto 

(e) Las técnicas de discusión  colectiva han de considerarse como herramientas 
cotidianas de primer orden. 

(f) Es preciso ayudar al alumno a adquirir en situaciones grupales, y luego a 
interiorizar, las pautas a seguir al enfrentarse al texto. 

(g) Se debe relacionar la comprensión con las actividades de composición de 
textos. 

 
Como señalan estas mismas autoras, además, del análisis de la experiencia 

acumulada se deduce también que cualquier programación educativa para  la mejora de la 
comprensión  debiera planificarse integrando tres tipos de actuaciones complementarias : la 
lectura de textos reales en situaciones naturales, contextualizadas y funcionales, de un lado; 
la enseñanza destinada a ayudar al alumno a realizar una interpretación global del texto, de 
otro; y, finalmente, la enseñanza de habilidades especificas, incluyendo  con respecto a éstas 
la provisión de la practica pertinente para lograr no sólo su comprensión y adquisición, sino 
su autorización.  
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A. Situaciones reales de lectura de textos. Frente a lo que a menudo suele ocurrir en 
el tratamiento de los alumnos con DA, a los que se aleja de las situaciones habituales de 
trabajo en el aula, so pretexto de darle una atención más ajustada a sus necesidades, una de 
las conclusiones más clara de la ya larga experiencia acumulada en la enseñanza de la 
comprensión es que los programas de refuerzo específicos, aun cuando resultan eficaces en 
la enseñanza de las habilidades que se  propone, suelen ser extremadamente pobres en lo 
que se refiere a la generalización de dichas habilidades a las situaciones reales de la vida 
cotidiana en donde se precisan (Sánchez Miguel, 1995). 
 

Consecuentemente, cuando se trata de mejorar la comprensión es absolutamente 
necesario proceder de modo contrario al señalado, es decir, debe garantizarse el máximo de 
experiencia posible con textos reales y en situaciones reales de lectura, tanto en el aula 
como en casa, ya que “la condición básica y fundamental para una buena enseñanza de la 
lectura en la escuela es la de restituirle su sentido de practica social y cultural, de tal manera 
que los alumnos entiendan su aprendizaje como un medio para ampliar sus posibilidades de 
comunicación , de placer y de aprendizaje y se impliquen en el interés por comprender el 
mensaje escrito” (Colomer y Camps, 1996:104). 
 

Ello implica que la lectura debe formar parte de las actividades cotidianas del aula, 
cumpliendo funciones diferentes según en el caso (obtener información sobre un tema dado, 
recrearnos con un texto literario…) y la edad de los alumnos, y que en el transcurso de éstas 
actividades debemos tratar de promover la comprensión, considerando esto como un objetivo 
más de la actividad. 
 

En este sentido, el método de trabajo sobre un texto de Solé, antes comentado, 
constituye una fuente muy interesante de sugerencias para incluir en este tipo de situaciones, 
pero son  muchos los recursos que podemos emplear, desde presentar previamente a la 
lectura de un texto expositivo un esquema o mapa conceptual incompleto que deberá 
completarse al terminar de leer, a proponer que el resumen de las ideas fundamentales del 
texto se haga en pequeño grupo de manera cooperativa, pasando por ayudas verbales 
(normalmente preguntas e indicaciones genéricas) para llevar la atención del alumno a los 
títulos y subtítulos como medio de identificar la estructura global del texto, por utilizar los 
textos como modelos del partida para la reelaboración reescritura), etc. 
 

B. Ayudas a la interpretación global del texto. Además de lo anterior, en la 
programación deberíamos también incluir actividades específicamente dedicadas al trabajo 
de análisis e interpretación de diferentes tipos de textos, ya sea especialmente seleccionado 
con este fin, ya sea textos de uso normal en el ciclo y nivel de los alumnos. La condición 
básica es que la intervención esté pensada no para desarrollar una habilidad específica, sino 
para ayudar al alumno a interpretar globalmente el texto. 
 

A este respecto, debemos recordar lo que dijimos al hablar del modelo de trabajo de 
Paris y sus colaboradores: las estrategias de comprensión son capacidades que el alumno 
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aprende de otros y con otros en situaciones sociales, y que sólo paulatinamente se hacen 
luego internas, mentales, de modo que de lo que estamos hablando es de la planificación de 
actividades “compartidas” de lectura de textos significativos, en las que el alumno trabajará 
bien con el método de enseñanza recíproca (que cuando se realiza en parejas recibe por lo 
general el nombre de tutoría entre iguales, o peer tutoring), bien en grupos cooperativos o 
bien con el profesor actuando como modelo de lectura o guiando la interpretación del texto a 
través del diálogo. 
 

Sea cual sea la forma adoptada para las actividades de este tipo, lo esencial en todas 
ellas es que nos aseguremos de que: 
 

- Se pongan en marcha sistemáticamente las diferentes capacidades metacognitivas 
que ya conocemos (formulación de metas de lectura y planificación, supervisión y 
autocorrección y autoevaluación). 
 

- Se haga un esfuerzo activo, consciente y sistemático por relacionar el texto escrito con 
los conocimientos previos del lector, formulando hipótesis, contrastándolas con el 
texto, etc. 
 

- Se vaya adquiriendo el hábito de buscar la estructura organizativa del texto como 
recurso que nos ayudará a su comprensión global, al tiempo que se aprenden 
estrategias útiles para ello. 
 

C. Enseñanza de habilidades específicas. Finalmente, el programa de tratamiento 
deberá incluir actividades de enseñanza y aprendizaje expresamente destinadas a la 
enseñanza de habilidades específicas de comprensión, lo que puede hacerse tanto en 
situaciones de refuerzo, con textos y ejercicios seleccionados y descontextualizados de las 
actividades cotidianas del aula, como en situaciones ordinarias de clase. 

 
Dicho de otro modo, podemos llevar a cabo este tipo de tratamiento utilizando alguno de 

los muchos programas de que disponemos en este momento (especialmente para alumnos a 
partir de los 10 años), dedicándole un tiempo semanal en la programación, o podemos 
hacerlo programando actividades especificas de comprensión que llevaremos a cabo 
sistemáticamente sobre los textos que se vayan trabajando al hilo de las diferentes materias. 
Por ejemplo, podríamos decidir seguir el método de Baumann para trabajar la idea principal 
con los alumnos de cuarto curso de Primaria, aplicando sus sugerencias didácticas sobre los 
textos narrativos de Lengua y sobre los textos que trabajaremos para las unidades de 
Conocimiento del Medio. 
  
 La ventaja del primer modo de actuar, evidentemente, es que nos permite centrar toda 
la atención en la habilidad que queremos desarrollar y seleccionar textos “ideales” para ello, 
mientras que su principal inconveniente es, como dijimos, que este modo de proceder suele 
mostrar serias limitaciones en cuanto a la generalización de lo aprendido. 
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Consecuentemente, si organizamos así el tratamiento, deberemos planificar también la 
generalización de lo que se aprende en el programa de comprensión a la lectura de los 
textos habituales, dedicando un cierto tiempo a la aplicación de la estrategia en ellos.  
 
 Como sugerían Duffy, Roehler y Mason (1984), si nos decidimos por este modelo de 
trabajo deberemos asegurarnos de dedicar el trabajo suficiente a cada una de estas tres 
fases: 
 

(a) Enseñanza: Mediante actividades seleccionadas especialmente, procederemos a 
instruir al alumno en la habilidad-objetivo. En el modelo de instrucción directa, esta 
fase implicaría un primer momento de “comunicación del objetivo”, en el que se 
informa a los alumnos de lo que van a aprender, se explica su importancia y se 
relaciona la nueva habilidad con el conocimiento previo; un segundo momento en 
que el profesor modela la habilidad en cuestión; un tercer momento de práctica 
guiada, en clase y grupal, con ejercicios especialmente seleccionados que se 
realizan conjuntamente entre profesor y alumnos; y una última fase de resumen de 
lo aprendido. 

(b) Práctica independiente: Trabajando aún con ejercicios específicamente 
seleccionados, cada alumno trabaja independientemente hasta afianzar la 
adquisición de la habilidad enseñada en la fase anterior, limitándose el profesor a 
comprobar el progreso y, si es necesario, a remodelar la habilidad y proporcionar 
práctica guiada complementaria. 

(c) Aplicación: En esta última fase, el alumno trabaja textos convencionales en 
situaciones convencionales, pero el profesor dedica un tiempo y esfuerzo 
específico a llevar su atención a la cuestión de si es posible aplicar alguna de las 
habilidades en las que se le ha entrenado, cómo se haría, etc. 

 
En cuanto al segundo modo de actuar que proponíamos, tiene sin duda el 

inconveniente de que la atención de profesor y alumno está repartida entre la habilidad que 
pretendemos enseñar y los objetivos propios de la tarea de enseñanza-aprendizaje en la que 
se hallan inmersos, pero tiene la gran ventaja de que desde el principio el alumno aprende la 
habilidad en cuestión en contextos naturales, de modo que la generalización presenta 
muchas menos dificultades. 

 
Para el caso de optar por esta modalidad de tratamiento, Sánchez (1993, 1995) 

propone un esquema de trabajo interesante y bastante sencillo de aplicar en el aula, ya sea 
de apoyo o convencional: 

 
(a) Identificación del problema: Al enfrentarnos a la lectura del texto y surgir el 

problema de comprensión que pretendemos enseñar a evitar, el profesor plantea 
un análisis colectivo del mismo y pide a los alumnos que lo examinen, para tratar 
de encontrar una solución. 
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(b) Revisión de la actividad espontánea: Tras dejar a los alumnos que intenten 
encontrar una solución por sus propios medios, el profesor plantea un debate 
acerca de sus propuestas: “¿Qué habéis hecho para solucionar el 
problema?...¿Por qué has elegido esa manera de trabajar?...”. En este momento lo 
esencial es promover la reflexión conjunta sobre los procesos empleados por cada 
uno para resolver el problema, sus ventajas y sus inconvenientes. 

(c) Reformulación: La siguiente fase de trabajo consiste en buscar una síntesis final de 
los proceso empleados con éxito para resolver el problema de comprensión sobre 
el que hemos estado trabajando; es decir, se trata de definir expresamente el 
procedimiento de comprensión que queremos que los alumnos aprendan. El 
profesor debe intentar en este momento que sean los propios alumnos quienes 
resuman y definan dicho procedimiento, si bien será él quien, finalmente, lo 
reformule en términos claros y precisos, especificando qué hacer y cuándo 
debemos hacerlo. 

(d) Ejercitación y transferencia de control: Finalmente, debe tratarse de que los 
alumnos apliquen este procedimiento sobre los nuevos textos que iremos 
trabajando en los días sucesivos. Al principio, será el profesor quien llame la 
atención de los alumnos acerca de la necesidad de usarlo en un texto determinado, 
quien les incite a ello y guíe y supervise la aplicación, pero paulatinamente deberá 
dejar de intervenir, transfiriendo a los propios alumnos el control de su actividad 
lectora. 

 
En las siguientes páginas ofrecemos un modelo de actividad de cómo podría 

realizarse actividades de comprensión de textos. 
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APRENDE A IDENTIFICAR ESTRUCTURA DE TEXTOS 
Aunque a veces no te lo parezca, los textos que deben estudiar tienen una organización 
pensada para hacerte más fácil la comprensión y recuerdo. Fíjate en este ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APRENDE A IDENTIFICAR LA ESTRUCTURA DE TEXTO 
 
Aunque a veces no te lo parezca, los textos que debes estudiar tienen una organización 
pensada para hacerte más fácil la comprensión y el recuerdo.  
 
Ejemplo:  
 
Los peces 
 
¿Cómo son los peces? 
Los peces son vertebrados ovíparos que tienen el cuerpo cubierto de escamas, tienen aletas 
y viven en el agua. 

A. Estructura del Texto:  
. Cada apartado explica una Idea principal, indicada en Sus TITULOS: 

- cómo son los peces. 
- dónde viven. 
- cómo viven. 

 
. Estos apartados desarrollan Distintos aspectos del TEMA GENERAL, que 
es el indicador Por el TITULO DEL TEXTO 
 
.Fíjate bien en que cada Apartado se divide en PARRAFOS: 
 
B. Ayudas para la Comprensión:  
 . Ayudas extratextuales: A  
Menudo el autor incluye Elementos que no son Palabras Para ayudarte a 
entender 
Mejor el texto (p.e., dibujos) 
 
 .ayudas en el texto:  
También suele incluir ayudas En el propio texto, como son: 

- títulos y subtítulos. 
- guiones y boliches. 
- letras en negrilla 

 
. Los guiones, los boliches y Las letras en negrilla resaltan Datos 
importantes. 
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En el cuerpo de los peces se distinguen varias partes: Cabeza, y tronco, cola y aletas. Todos 
los peces tienen varias aletas pectorales, que están detrás de la cabeza: las ventrales, que 
están en el vientre: la aleta dorsal, en la espalda: y la aleta caudal, que se encuentra en la 
cola. 
 
Las escamas de los peces son trasparentes, y hacen que su cuerpo sea brillante y, en 
algunos casos, que tengan colores muy vivos.  
¿Donde viven los peces? 
 
Los peces pueden vivir en los ríos, en los lagos y en el mar. 

• Los peces viven en los ríos y lagos se llaman peces de agua dulce. Son peces de 
agua dulce la trucha, la carpa y la perca. 

• Los peces viven en el mar se llama peces de agua salada. Son peces de agua salada 
el tiburón, el lenguado, el rodaballo, la merluza, el besugo, el bonito y el  atún. 

 
También hay peces pasan una parte de su vida en los ríos y otra parte en el mar. Así, los 
salmones  nace en los ríos, pero al poco tiempo se dirigen hacia el mar, donde pasan casi 
toda su vida. Solamente vuelven a los ríos para desovar. 
 
En el mar, los peces pueden vivir a diferentes profundidades. Así hay peces como el 
cabracho, que viven a gran profundidad. Los peces abisales viven a más de mil metros de 
profundidad. 
 
¿Cómo viven los peces? 
 
Los peces forman un grupo amplio y variado, pero todos viven de forma muy parecida. 
 

• Los peces pueden alimentarse de vegetales y animales. Hay peces carnívoros, 
omnívoros y herbívoros. Muchos peces se alimentan del             Plancton, que son  
pequeños invertebrados y algas Microscópicas  que flotan en el agua 

• Todos los peces respiran por branquias. Las Branquias o agallas están detrás de la 
cabeza. Gracias ella los peces pueden respirar bajo el agua, tomando el oxigeno que 
hay disuelto en ella. 

• Los peces se desplazan nadando. Suelen impulsarse Con la aleta caudal y cambiar de 
dirección con la otra aleta 

 
Las hembras de los peces ponen los huevos en las aguas, en las rocas o en el fondo de los 
ríos, lagos y mares. De los huevos nacen las crías, que se llaman alevines 
 
Como ves, efectivamente, los textos de estudio tienen siempre una estructura bien 
organizada y que se refleja en distintos elementos. Cuando leas uno de ellos, al hacer la 
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primera lectura «de aproximación», trata de ir encontrando esa estructura: te servirá para 
hacer el esquema de sus ideas más importantes. 
 
 
 
1º Título  
 
 
 
2º Subtítulos  
 
 
 
 
3º Párrafos  
 
 
 
4º Boliches  
 
 
 

Si sigues este método para estudiar un texto, te será más fácil comprenderlo. Pero… 
¿has entendido qué hay que hacer? Escribe los pasos a seguir:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS PECES 
 

¿Cómo Són? 
 

¿Dónde Viven? 
 

¿Cómo viven? 
 

Todos los peces viven en 
forma parecida 

Las hembras de los peces 
ponen huevos 

Se alimentan de 
vegetales y de animales 

Respiran por  
branquias 

Se desplazan 
nadando 

 

1. examina en primer lugar el titulo. 
2. lee con atención los títulos de todos los apartados. 
3. cuando ya tengas una idea general, lee cada apartado, párrafo a párrafo 
(si hay dibujos o Figueras explicativas, míralas con atención) 
4. En cada párrafo, presta atención a boliches, guiones, letra negrilla, etc.  
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Trabaja ahora sobre este nuevo texto, siguiendo los pasos anteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los ecosistemas       
  
¿Qué es un ecosistema?          
 
En los diferentes lugares de nuestro planeta viven distintos  seres vivos. Por ejemplo, en el 
desierto viven camellos y zorros, y en el polo norte viven osos polares y focas. Cada uno de 
estos lugares tiene características diferentes. Así, en el desierto hace mucho calor, casi no 
hay agua y el suelo está cubierto de nieve. 
 
Un ecosistema está formado por un lugar y el conjunto de seres vivos que habitan en el 
mismo. Así, el  ecosistema del desierto está formado por el propio desierto y los seres vivos 
que habitan en él.: camellos, zorros, serpientes, palmeras, etc. 
 
Los ecosistemas pueden tener tamaño muy diferentes: una pequeña charca de un bosque es 
un ecosistema y el bosque a su vez, es también un ecosistema. El ecosistema más grande y 
complejo es el planeta tierra en su conjunto. 
 
Los componentes del ecosistema     
     
Los componentes de cualquier ecosistema son: los seres vivos y las condiciones físicas del 
lugar. 
 

- Los seres vivos  mas abundante en un ecosistema son los 
animales y las platas. Además, puede haber otro seres vivos, 
como los hongos o las algas, que no son ni animales ni plantas. 

Los componentes del Ecosistema 

Los Seres Vivos  En Lugar  

Animales Plantas 
Otros seres vivos  

Temperatura  
Precipitaciones  
Sueldo 
Agua 
Luz 
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Los animales forman la fauna del ecosistema y las  plantas forman 
la flora. 

 
 
- Las condiciones físicas de un lugar son la temperatura, las 

precipitaciones, el suelo, el agua y la luz. Todos estos elementos 
influyen en la flora y la fauna de un ecosistema, y viceversa. Así, 
un oso polar no puede vivir en un ecosistema con temperaturas 
altas, pero un exceso de animales herbívoros provoca la 
disminución de la cubierta vegetal. 

 
Las relaciones entre los seres vivos 

 
En el ecosistema  

 
Las relaciones más importantes entre los seres vivos son las que se establecen por la 
alimentación. Los seres vivos de un ecosistema  se alimentan unos de otros. Por ejemplo, los 
lobos se alimentan de cabras monteses y estas cabras comen hierbas. 
Todos los seres vivos de un ecosistema que se alimentan uno de otros forman una cadena 
alimentaria. Así, por ejemplo, los lobos las cabras montesas y las hierbas forman una cadena 
alimentaria.    
 
En un ecosistema puede haber muchas cadenas alimentarias.  Por ejemplo, en la montaña, 
además de la cadena alimentaria de los lobos, las cabras y las hierbas, puede haber otra 
cadena formada por águilas, los conejos y las hierbas. 

 
 

 
 

 


