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Presentación 

 

Señora Decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica de Trujillo. 

Presentamos ante usted el trabajo académico titulado  "Dificultades en el Proceso Léxico de 

la lectura en estudiantes de Primaria” con la finalidad de contribuir al conocimiento de esta 

dificultad y poder identificar a tiempo a los estudiantes que la padecen, en cumplimiento del 

reglamento de grados y títulos  de la Universidad Católica  De Trujillo, para   obtener el 

título de especialista en problemas de aprendizaje. El documento consta de tres capítulos, en 

los cuales se presenta nuestro problema de investigación, los objetivos y el marco teórico 

que sustenta nuestro trabajo. 
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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación denominado “Dificultades en el Proceso Léxico de 

la lectura en estudiantes de Primaria” se desarrolla teniendo en cuenta las estadísticas y 

la información recabada de los niveles de logro de los estudiantes, para lo cual se formuló 

el objetivo general: Describir las dificultades en el proceso léxico que afrontan los 

estudiantes de primaria. El tipo de investigación es descriptiva simple, ya que describe 

las dificultades léxicas que tienen algunos estudiantes durante el aprendizaje de la lectura. 

Se emplea el diseño descriptivo. El trabajo de investigación concluye que existe 

dificultades en el proceso léxico,  tanto en la ruta visual como fonológica en estudiantes 

de primaria, que si se las detecta a tiempo es posible realizar una intervención oportuna.  

 

     Palabras clave: Léxico, dificultades, problemas de aprendizaje, fonológico, visual. 
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Abstract 

 

This research work called "Difficulties in the Lexical Process of Reading in Primary 

Students" is developed taking into account the statistics and information collected on the 

achievement levels of the students, for which the general objective was formulated: Describe 

the difficulties in the lexical process faced by primary school students. The type of research 

is simple descriptive, since it describes the lexical difficulties that some students have during 

learning to read. Descriptive design is used. The research work concludes that there are 

difficulties in the lexical process, both in the visual and phonological route in elementary 

school students, that if they are detected in time it is possible to carry out a timely 

intervention. 

 

 

 

Key Words: Lexical, Difficulties, learning problems, phonological, visual. 
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CAPÍTULO I  

 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Realidad problemática 

En el procesamiento lector intervienen varios procesos determinantes que van a permitir la 

elaboración del significado del texto que se lee, como la percepción de los grafemas, 

decodificación grafema-fonema, reconocer palabras, velocidad de nombrado, percepción del 

habla,  asignar funciones sintácticas  a las palabras que componen una oración, construcción 

del significado del texto y elaboración de inferencias en base a información implícita. Un 

funcionamiento deficiente de estos procesos da lugar a las dificultades en la lectura, 

dependiendo del proceso que no se desarrolle.  

Aprender a leer se requiere de un proceso de enseñanza y aprendizaje determinado, hay que 

reconocer y relacionar los sonidos con su representación en letras (grafemas), es decir 

aprender la relación entre fonemas que forman la palabra y las unidades que las representan 

en la escritura. Este es el punto clave de inicio para el aprendizaje de la lectura. (Fumagalli, 

2016) 

Para Defior (2014), en un artículo publicado, sostiene que un buen lector es capaz de acceder 

al significado y a la pronunciación de la palabra de un solo vistazo, en microsegundos; 

primero realiza el análisis visual-ortográfico, la vista transita de lado izquierdo a derecho a 

través de  brincos ligeros, los cuales se llamas desplazamientos sacádicos. En las fijaciones 

extrae la comunicación de características gráficas, la que se traslada al recuerdo icónico, 

luego al recuerdo de largo plazo en el cual se ejecutan los procedimientos dirigidos a recordar 

los grafemas y palabras, comparándolo con la información que se encuentra almacenada en 

la memoria a largo plazo.  

Todo este desarrollo lo componen los procesos léxicos a partir de la ruta visual y fonológica; 

sin embargo un niño que tiene problemas para leer posee fallas en una o las dos  rutas, es 

decir todavía no ha logrado automatizar el proceso de reconocimiento de la palabra y le será 

difícil llegar a la construcción del significado del  texto porque tendrá que hacer mayor 

esfuerzo y usar mayores recursos cognitivos para la decodificación, esto dependiendo de los 
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factores como el nivel de estimulación, ambiente sociocultural, la estrategia de aprendizaje 

que se utiliza y la edad en que inició el aprendizaje.  

Esta dificultad se ve reflejada a nivel internacional, pues existe un gran número de 

estudiantes que no logran alcanzar un nivel óptimo en las competencias lectoras. Según la 

UNESCO (2017),   más de 617 000 000 de niños y adolescentes en toda la sociedad  no 

llegan a un  nivel ínfimo de la competencia  lectora. Así mismo en Colombia  

aproximadamente más de 15 % de las personas no saben leer, no comprenden lo que leen ni 

lo que producen, encontrándose limitados con las oportunidades y avances manifestando 

frustración, influenciando de manera negativa en sus proyectos de vida (Molano y  Polanco, 

2018). También UNESCO (2015), citado por Suárez y Canto (2020), afirma que México 

toma el lugar penúltimo en la lectura, entre 108 países. Del mismo modo La OMS, citado 

por Vaca (2011), en un estudio realizado sostiene que entre el 10 % -  15% de la población 

mundial padece dislexia, sobre todo en el habla inglesa.  

Según un estudio realizado en España, diferentes organizaciones coinciden en que el 

porcentaje de niños disléxicos en edad escolar es de 4% - 5%. En nuestro país, un equipo de 

psicólogos de la Universidad San Pedro en una investigación que realizaron en niños de las 

ciudades de Chiclayo, Chimbote  y Trujillo, en el año 2010, obtuvieron como resultado que 

un 7.5% de niños tiene dislexia.  

Analizando estos datos podemos darnos cuenta que muchos estudiantes manifiestan 

problemas  en sus  aprendizajes para leer. En el Perú también presenta esta dificultad, tal es 

el caso que un 54% de estudiantes no consiguen obtener un nivel básico constituido en 

habilidades lectoras por PISA (MINEDU, 2017) 

Esta dificultad también se revela en los resultados de la prueba ECE ya que no logramos un 

100%. Según el informe ECE (2018), en comprensión lectora, los estudiantes de cuarto 

grado de primaria, aún se encuentran en el nivel previo al inicio con un 10,1% y 24,2 % en 

inicio, 30,9% se encuentran en proceso y 34,8 % en satisfactorio. Del mismo modo Minedu 

(2020), nos da a conocer los resultados de la Evaluación Muestral 2019 aplicada al cuarto 

grado de primaria en el cual el 34,5% de estudiantes logró un nivel satisfactorio, el 35,5% 

se encuentra en el nivel de Proceso, el 25% en Inicio y el 4,9 % se encuentran en el nivel 

previo al inicio. A la vez nos da a conocer  los resultados en segundo grado en el cual el 
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37,6% de estudiantes logró un nivel Satisfactorio, el 58,6% se encuentra en el nivel de 

Proceso y el 3,8% en Inicio. 

Resultados que nos indican que los estudiantes de educación primaria tienen dificultad para 

comprender los textos, lo que motivó la realización de esta investigación, para identificar las 

manifestaciones de los estudiantes que padecen esta dificultad, específicamente en el 

proceso léxico y poder dar un tratamiento oportuno. 

1.2 Formulación del problema 

Se plantea la siguiente pregunta  

¿Qué dificultades en el proceso léxico de la lectura afrontan los estudiantes de primaria?  

1.3 Objetivos 

 1.3.1 General 

Describir las dificultades en el proceso léxico de la lectura que afrontan los 

estudiantes de primaria. 

1.3.2 Específicos 

a. Identificar las dificultades en la ruta visual del proceso léxico de la lectura en 

estudiantes de primaria. 

b. Identificar las dificultades en la ruta fonológica del proceso léxico de la lectura en 

estudiantes de primaria.  

c. Identificar los conceptos teóricos sobre las dificultades en el proceso léxico de la 

lectura en estudiantes de primaria. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

 

2.1 Antecedentes 

La lectura es un tema de gran preocupación, especialmente en los primeros grados 

encontrándose estudios realizados en base a la variable de  procesos léxico, entre ellos a 

nivel internacional se encontró a  Panalés y Palazón (2020), a través de un “Programa de 

detección, prevención e intervención de dificultades de lectoescritura” aplicado a 366 

estudiantes de educación primaria demostraron que hay mejoras en la lectoescritura  

derivada de la habilidad y destreza fonológica  del estudiante; además, que la aplicación de 

los programas de detección mejora la calidad de aprendizaje.  

Para determinar los resultados utilizaron la batería de los Procesos Lectores PROLEC y el 

propio programa de intervención. También se encontró el trabajo de Revelo (2016), en su 

tesis La animación a la lectura en el desarrollo léxico formal en niños de primer año de la 

escuela de educación básica fiscal “Leonidas Garcia Ortiz” paralelo “c” Cantón Riobamba, 

provincia de Chimborazo. Es una investigación descriptiva, con método deductivo e 

inductivo, con una población- muestra de 35 niños, utilizó la técnica de observación y su 

instrumento ficha de observación. Concluye que durante la investigación teórica se encontró 

habilidades metodológicas de animación a la lectura adecuada como, leer cuentos con 

pictogramas que permitan y ayuden a mejorar el desarrollo léxico formal.  

A nivel nacional encontramos  estudios relacionados con la variable de estudio. El estudio 

realizado por Arteaga, Luna, Ramírez y Navarrete (2019), en su artículo científico: 

Importancia del método en la enseñanza de la lectura a niños con dificultades de aprendizaje. 

Utilizó el método descriptivo. Para recoger información empleó técnicas de observación, 

encuesta y entrevista  así como la aplicación de baterías específicas. Se concluye que  un 29 

% de los niños de tercer grado presentaron problemas en aprender y entender la lectura; es 

por ello que es importante aplicar un método adecuado a sus posibilidades y características, 

junto con estrategias que fortalezcan este ámbito de aprendizaje. Otro trabajo relacionado es 

el de Castillo y Moscol (2018), en su investigación Dificultades específicas de aprendizaje 

en el proceso léxico de la lectura. Estudio de caso de un niño de 9 años. Sigue un prototipo 

de tratamiento orientado a la acción (TOA).  Concluye que la intervención  ayudó  al niño a 

evidenciar progresos del elemento del conocimiento  fonológico. Así mismo tenemos a 
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Acosta (2018), en el “Estudio de caso de un niño de 5 años 3 meses con trastorno del 

lenguaje” encontró que en los planes de intervención donde se prioriza el léxico semántico  

en el vocabulario y significado entre grafemas  morfosintáctico se obtiene un aumento del  

vocabulario  del infante al permitirle  comunicarse con precisión facilitándole la asociación 

de palabras por  similitud, categoría y complementariedad  al construir oraciones simples. Y 

finalmente Alessi y  Dileo (2018), en su tesis  “Dificultades en los procesos básicos de la 

lectura y en los procesos grafomotor y léxico ortográfico de la escritura. Estudio de caso de 

un niño de 8 años” utilizaron como instrumento el PROLEC-R para evaluar los procesos de 

lectura y escritura  obteniendo como resultados que a través  de métodos perceptivos  se 

mejoró la lectura; además, del desarrollo de la escritura. 

En el plano local encontramos una tesis  de Auccapure y Leiva (2017), con un estudio de 

casos de 2 alumnos de quinto grado de primaria con problemas de aprendizaje en los 

procesos léxicos y sintácticos de lectura y léxico-ortográficos de la escritura de una 

institución educativa pública y otra privada. En el programa de participación utilizó el 

modélico de  estudio directo, estudio de casos cuantitativo, instrumentos homogeneizados 

(pruebas, cuestionarios, escalas, observación estructurada) con diseño de múltiples casos. 

Con una muestra de dos niños (niña y niño) de 10 años. Como resultado se obtiene  el logro 

del incremento importante en la dominación del desarrollo léxico-sintáctico en lectura y 

léxico-ortográfico de  escritura. 

2.2 Marco teórico relacionado con las dificultades de aprendizaje 

    2.2.1 Dificultades del aprendizaje     

Las dificultades generales de aprendizaje son consideradas globales, pues se trata de niños 

con dificultades de aprendizaje en todas las áreas de enseñanza, aunque en algunos casos 

muestre mayor dificultad en una de estas, el diagnóstico es más complejo, pudiendo 

confundirse con una discapacidad mental. Según Veiga (2005), nos dice que los niños tienen 

un coeficiente intelectual normal, pero que muestran un rendimiento inferior en áreas 

específicas como la lectura, escritura y cálculo. Sosteniendo que siempre deben realizar 

exámenes para descartar alteraciones visuales auditivas del aparato fonador y respiratorio. 

Otra definición es la de Aguilera (2004), que considera que la dificultad del aprendizaje es 

una alteración en la ejecución académica en personas con inteligencia promedio y que no 

está asociado con alteraciones en los procesos psicológicos básicos y tampoco está 
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relacionada con el retraso mental, deficiencia sensorial o alteración emocional; es decir son 

niños con coeficiente intelectual normal.   

Sin embargo para Farnham (2004), las dificultades de aprendizaje implica la idea de 

deterioro cerebral, hiperactividad, modo tenue de retraso, adaptación socioemocional, 

problemas de lenguaje, leves apariencia de sordera, dificultades perceptivos, ineptitud 

motora y por encima de todo las dificultades en la lectura. 

Teniendo en cuenta estas definiciones podemos decir que las dificultades del aprendizaje, en 

algunos casos se puede dar por lesiones cerebrales y en otros va a depender del estímulo que 

tenga el estudiante para lograrlo, así como las estrategias empleadas por el docente y su 

estado emocional del estudiante sea favorable. 

2.2.2 Dificultades específicas del aprendizaje. 

Dentro de las aulas los estudiantes en su mayoría muestran un rendimiento acorde a su edad 

o grado escolar al que pertenecen, pero no todos muestran los mismos rendimientos en todas 

las áreas, mostrando dificultades en algunas, motivo por el cual muestran frustración 

trayendo como consecuencia la deserción escolar del estudiante.  

Hudson (2017) menciona algunas de las dificultades específicas de aprendizaje y trastornos 

que son más probables de encontrar en las aulas: dificultades para leer, problema para 

escribir y la ortografía,  problemas con la coordinación y el movimiento, trastorno por Déficit 

de Atención, trastorno del espectro Autista. Por su parte la  National Joint Committee on 

Learning Disabilities (1994), citado por Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2017), 

afirma que los problemas de Aprendizaje son una expresión  genérica que hace alusión a una 

agrupación diversa de trastornos que se expresan en obstáculos en la obtención y manejo  de 

la capacidad  de oír, dialogar, interpretar, redactar, reflexionar.  

Así mismo Hernandez y Moñino  (2019), refieren que actualmente existen dos compendios 

los cuales explican los problemas particulares de aprendizaje y son establecidos por dos 

organismos distintos que son:  CIE-10 establecido por la Organización Mundial de la Salud 

y; el DSM-V, establecido por American Psychiatric Association (APA), esta última aclara 

que  el desorden determinado  de aprendizaje es la carencia de la competencia para observar 

y comprender información de modo eficiente y clara, se revela en la etapa escolar y se 

determina por los problemas que presenta  en leer, escribir y para la matemática.  
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Fourneret y Da Fonseca (2019), afirman que las dificultades de aprendizaje  son un motivo 

de consulta especializada, que en más del 20% de los estudiantes se necesitará hacer 

adaptaciones específicas en el desarrollo de las actividades y estrategias de enseñanza-

aprendizaje para que se ajusten a sus necesidades y poder facilitar su aprendizaje. También 

hacen la aclaración que una dificultad no siempre se traducirá en trastorno específico, desde 

el punto de vista médico. Definiendo como trastorno específico  del aprendizaje a la 

dificultad selectiva y duradera en la ejecución de las competencias necesarias para lograr el 

aprendizaje  de la lectura y/o matemáticas. Si la persistencia de la dificultad dura más de 24 

meses, después de una fase de prueba y error, durante la cual se ha trabajado  la integración 

y automatización  de las tareas de lectura y si todavía se sigue observando un alto nivel de 

errores, hará sospechar que generalmente existe un trastorno. 

 Para lo que se tiene en cuenta la frecuencia de los errores y que no estén relacionados con 

dificultades o alteraciones de la vista o del oído, con el ambiente familiar y escolar, así como 

el método de aprendizaje adecuado.  La mayoría de estas dificultades son causadas por un 

retraso o desajuste en la maduración, relacionado con los factores antes mencionados. Los 

trastornos de aprendizaje específicos de origen en el neurodesarrollo se encuentran en un 

porcentaje de 5 % - 12%. 

   2.2.3  Dificultades en la lectura. 

Al ser la lectura una tarea muy compleja que para llegar a su aprendizaje requiere el dominio 

y aplicación  de varios procesos y subprocesos que los niños no siempre los logran y cuando 

esto ocurre estamos frente a una dificultad específica de la lectura. Al respecto Díez y 

Gutierrez (2020), sustentan que leer es un prototipo de comunicación de naturaleza cognitiva 

de mucha complejidad, a vez de gran importancia para aprender, desarrollar y cultivar. 

Cuando se dice que se aprende a leer leyendo, no es del todo cierto, a pesar que se lee todos 

los días en varias oportunidades, en diversos contextos y finalidades; los índices de lectura 

no son tan alentadores, por el contrario en algunos casos puede ser arriesgadamente 

perjudicial manifestando un trastorno en el aprendizaje de la lectura. Reforzando la idea de 

Díez y Smith (1995), citado por Sánchez y Chacón (2006), que leer no es un procedimiento 

que pueda demostrar sencillamente  detallando la correspondencia entre vista, cerebro y 

escrito. También va a depender del interés y representación particular de cada lector. 
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Cuetos (2013), citado por Avalos y Meregildo (2018), destaca que interpretar 

comprensivamente un texto es una tarea complicada, pues advierte que requiere contar con 

una estructura compleja y que solamente actúa apropiadamente cuando lo originan el total 

de elementos del sistema de lectura. Cuando hay una deficiencia en alguno de esos 

elementos, leer deja de ser una labor activa y rápida para transformarse en algo difícil, 

requiriendo de un sacrificio para lograrlo.  

El problema del aprendizaje de la lectura se presenta con un rendimiento por debajo de lo 

que se espera en las pruebas de comprensión lectora, teniendo en cuenta la edad, el intelecto 

y una enseñanza adecuada, según la Asociación Americana de Psiquiatría (APA, 2000) 

citada por Bolaños y  Gómez (2009), manifiesta que la dificultad del aprendizaje de la lectura 

se determina especialmente por un fallo en la identificación de los vocablos, mostrando 

insuficiencia para desenvolverse en  una lectura fluida y sin sacrificio.  

Según Soriano (2004), Citado por Bolaños y Gómez (2009), manifiesta que un problema 

crónico del aprendizaje de la lectura  y su impacto en el ambiente educativo va más lejos del 

aprendizaje lector como tal. La deficiencia causada  por el problema de la lectura se puede 

manifestar durante toda la vida e irá cambiando  según  la edad escolar hasta llegar a la etapa 

adulta. 

Según Alfonso Gil et al. (2017), la capacidad lectora se basa en decodificar vocablos de 

manera rápida y precisa, utilizando apropiadamente la comunicación, teniendo a disposición 

un abundante vocabulario y poder dominar las estructuras sintácticas y textuales. Esta 

capacidad de lectura va ser de mucha influencia en las demás áreas y/o grados y niveles de 

aprendizaje  de los estudiantes. De allí la importancia de lograr el proceso lector. 

Armbruster, Lehr, Osborn y Adler (2009), citado por  Gorjón (2020), quien nos informa que  

El National Reading Panel, comenta  acerca   de 5  capacidades llamadas las 5 grandes de la 

lectura, en la cual persigue instruir a los niños en la práctica de la lectura. Las 5 capacidades 

son: conocimiento fonológico, iniciación alfabética, elocuencia,  léxico y por último la 

interpretación de textos. El conocimiento fonológico es la competencia para  percibir y 

comprender la existencia de los fonemas a manera de entender el funcionamiento de los 

sonidos de cada palabra y poder utilizarlos adecuadamente; la iniciación  alfabética se da al 

comprender que hay una correspondencia predecible a través de fonemas y grafemas las 

cuales permiten al aprendiz lograr la identificación del vocablo; la elocuencia es la 
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competencia de leer con exactitud y velocidad, a la vez  manifestar  los vocablos  con 

intensidad cuando se requiera; el léxico, referido a las palabras que se debe  comprender para 

transmitirlo de modo efectivo; la interpretación que se refiere a buscar el entendimiento y  

significado del escrito para adaptarse a la rapidez en la elocución. Cuando en el sujeto, una 

de estas capacidades no funcionan adecuadamente se considera  que presenta  dificultad en 

el  aprendizaje de la lectura. 

Cuetos (2018),  manifiesta que uno de los elementos del sistema de lectura necesita de 

regiones cerebrales diferentes, así el desarrollo de entendimiento de las letras dependen de 

las regiones occípito-temporal, el proceso léxico de regiones parieto-temporal, lo sintáctico 

de regiones perisilvianas y lo semántico de grandes regiones del cerebro, pero básicamente 

de los lóbulos frontales pudiendo adquirir de modo independiente y también pueden dañarse 

del mismo modo. Esta individualización entre el desarrollo se presenta con un aspecto más 

nítido en las personas que han padecido un daño o lesión del cerebro, ya que depende de la 

región afectada para manifestar consecuencias diferentes en la lectura.   

Al respecto Carreiras (2012), explica que cuando leemos se activa algunas regiones y 

circuitos del cerebro que son posibles estudiarlas utilizando técnicas de neuroimagen, en 

diferentes estudios realizados se evidencian que los trastornos de lectura tienen un origen 

neurobiológico. También Defior (2014) y Pérez (2019), coinciden en que acciones 

vinculadas a la lectura están unidas al hemisferio izquierdo, mientras más habilidad lectora 

tenga el estudiante, se incrementa la actividad en las áreas temporo-parietal, occipito-

temporal y frontal; donde en la zona de unión temporo-parietal se realiza el análisis de las 

palabras, la comprensión lectora, también el procesamiento fonológico;  la zona temporo-

occipital  tiene como función la información visual-ortográfica de las palabras y el acceso 

léxico directo, es decir el poder reconocer rápidamente las palabras y letras; y la zona frontal 

donde se realiza la conversión grafema-fonema y lectura de pseudopalabras. 

Muñoz y Melenge (2017), en un artículo publicado, sostienen que la lectura es el medio a 

través del cual las personas tenemos acceso al conocimiento, a la cultura y es vital para 

interrelacionarnos con el mundo del conocimiento y las  Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) en el que actualmente nos desenvolvemos. El proceso de aprendizaje 

de la lectura se da cuando el estudiante ingresa al primer grado de educación primaria, donde 

va a tener nuevas situaciones para iniciar la lectura convencional, con los grafemas y sus 



 
 

19 
 

respectivos fonemas, íconos e imágenes; de los que después de leerlos interpretará su 

mensaje.  

También este autor señala que es necesario que el niño tenga habilidades  y preparación  

previa que le den la madurez necesaria para apropiarse del aprendizaje de la lectura, lo que 

va a motivarle a continuar en el logro de la competencia lectora.  

Referente al tema, Rugerio y Guevara (2015), señalan algunas habilidades que el niño 

requiere para iniciar el aprendizaje del lenguaje escrito, las que lo van adquiriendo desde 

temprana edad, entre estas tenemos: conciencia fonológica, desarrollo motor fino y grueso, 

relaciones espacio-temporales, aptitud perceptiva de formas (arriba- abajo, antes . después, 

derecha- izquierda) y colores, igualación, pronunciación, manejo de vocabulario amplio y 

variado y el entendimiento del lenguaje hablado, comprensión de narraciones propiciando el 

diálogo y participación sobre el texto leído, descripción de objetos, personas, lugares y 

eventos, las habilidades conversacionales utilizando elementos verbales y no verbales para 

lograr una conversación satisfactoria, la habilidad narrativa (cuentos, fábulas, historias que 

escucha o que le leyeron), la identificación e interpretación de imágenes y símbolos que se 

le presentan relacionándolo con sus experiencias cotidianas, la identificación de elementos 

relacionados con la forma en que se lleva a cabo la lecto-escritura (aspectos convencionales 

como grafema-fonema), así como sus funciones sociales y sus relaciones con el lenguaje 

oral. Si el niño tiene estas habilidades le llevará menor tiempo en aprender a leer, pues 

reconocerán las palabras conocidas que son parte de su lenguaje oral y el manejo del 

vocabulario le favorece a una mejor comprensión de las palabras. Entendiéndose que si el 

niño tiene deficiencias en el desarrollo de estas habilidades le conllevará a tener dificultades 

en el proceso de adquisición de la lectura. 

Para el desarrollo de estas habilidades juega un rol muy importante el ambiente familiar en 

que se desenvuelve el niño, incidiendo en la práctica de lectura en el hogar, si los padres le 

leen cuentos, historias, rimas, etc. a los niños y qué actitud hacia el lenguaje oral y escrito 

transmiten a sus hijos, así como también influye sus características socioculturales. Al 

respecto  Bryant y Bradley (1998), citado por ISEP (2020), mencionan   que para triunfar  

en la preparación de lectura hay que comprometerse en: 

• Promover el conocimiento  de los sonidos en los estudiantes. 

• Educarles a construir generalizaciones ortográficas. 
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• Destacar y manifestar la correspondencia  entre  leer y escribir y entre las rutas: 

fonológico y visual de la lectura. 

• Considerar el hecho de que cada lector retardado debe ser capaz de empezar en la 

lectura de manera diferente. 

Consideramos que es básico tener en cuenta los aspectos antes mencionados ya que hoy en 

día se  usa mucho  la tecnología  para la comunicación, siendo de vital importancia 

desarrollar las habilidades lectoras en la escuela para poder desenvolverse con autonomía y 

placer. Al respecto Cordón y Jarvio (2015), considera que en esta época las personas se 

caracterizan porque usan una variedad de acciones diarias, instrumentos de las  tecnologías 

de comunicación e información, correos electrónicos, chat, mensajes, blogs, 

videoconferencias, redes sociales, videojuegos, etc 

 El crecimiento de la tecnología no considera los tiempos ni la rapidez con la que progresa,  

tal es así que las personas en su mayoría incorporan  a su vida diaria el Internet, esto se da a 

edades cada vez más prematuras, lo cual conlleva a modificaciones en los vínculos sociales, 

culturales y económicos, así también en las formas comunicativas, como por ejemplo se 

sustituye el papel  por la pantalla y el lápiz por el teclado, lo que ha cambiado la estructura 

usual del escrito y su lectura relacionada a lo impreso. 

Leer abarca cuatro procesos: perceptivo, léxico, sintáctico y semántico. En la investigación 

abordaremos el proceso  léxico.  

   2.2.4 Dificultades en el proceso léxico. 

Teniendo en cuenta que el objetivo de leer es apoyar al aprendiz a comprender lo escrito, es 

importante poder descifrar la escritura. Cuando hay problemas en la decodificación a la hora 

de leer influye en la comprensión imposibilitándolo o aplazándolo. Esto sería, 

probablemente, por la dificultad vinculada  con el proceso cognitivo que subyace al deletreo, 

es decir, hay problemas en el proceso sucesivo. Estos problemas no tratados oportunamente 

cuando se producen van a repercutir dificultando la comprensión lectora en un futuro 

(Alfonso Gil et al., 2017) 

En el proceso léxico o de exploración se realizan operaciones cognitivas encargadas de 

decodificar las palabras escritas, es decir convertir las letras o agrupaciones de letras en 

palabras. Para Castillo y Moscol (2018), el proceso léxico es la exploración de las palabras 

que proporcionan el concepto de las mismas mientras se realiza el procedimiento de lectura, 
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en la cual el sujeto cuando lee va utilizando dos rutas: visual  y fonológica, para permitir  su 

significación y articulación. 

2.2.4.1 Ruta visual. 

La ruta visual radica  en reconocer  los símbolos de los vocablos inmediatamente porque se 

activan sus representaciones mentales que están almacenadas en el léxico interno o mental 

del lector que le facilita la identificación rápida de las palabras que le son familiares y de uso 

frecuente, el niño no lee sílaba por sílaba, lee la palabra global sin descomponerla para 

después precisar a qué idea representa, es decir entender el vocablo. Esto no funciona para 

las pseudopalabras o palabras desconocidas por lector. Mientras más extenso y variado sea 

el léxico mental del sujeto, más utilizará la ruta léxica o visual y será capaz de leer las 

palabras con mayor precisión y velocidad lectora; al respecto ISEP (2020), manifiesta que 

cuando se habla de ruta visual, está referida a la ruta que lee de forma global una palabra,  

sin menester de desintegrarla. Por lo tanto, al leer a través de la ruta visual, se logra relacionar 

la forma de la palabra observada que se va a leer con las palabras que se encuentran en 

nuestro diccionario óptico. Esta ruta es de suma importancia cuando nos encontramos ante 

familias de palabras que usamos habitualmente, entre ellas tenemos: “mamá”, “papá”, 

“carro”, etc. 

Por su parte Fernández (2020), considera que la lectura por la ruta visual pasa por  fases, que 

son: 

1. Análisis visual de la palabra escrita: procesar de forma global la palabra. 

2. Reconocimiento de la palabra: buscar relaciones y emparejamiento de la palabra con 

las ya almacenadas en nuestro léxico visual. 

3. Asociación de la palabra: con los significados existentes en nuestro sistema 

semántico. 

4. Producción oral de la palabra 

Los vocablos que nos parecen familiares como por ejemplo ”silla”, “lápiz” o “vaso” se 

suelen leer  por esta vía con poca o nula dificultad. Sin embargo, en estudiantes que presentan 

problemas de aprendizaje, el texto se verá transformado y será muy dificultoso para ellos 

leerlo. En otros estudiantes en el intento por leer rápido y no estar muy atento, cambiarán 

una palabra por otra, ejemplo: camisón por camión. 
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2.2.4.2  Ruta fonológica 

 Cuando leemos sonoramente se activa la ruta fonológica. La ruta fonológica radica en 

registrar visualmente las letras que forman las palabras para posteriormente cambiarlas en 

sonidos,  mediante la pronunciación donde reconoce la función del sonido que compete a 

ese vocablo, para luego activar el concepto del vocablo en el sistema semántico y después 

se activa la función fonológica; entendiendo que esta vía la usamos para leer palabras 

irreconocibles en cambio la visual la  usamos para leer vocablos que reconocemos; 

finalmente se guarda la pronunciación y podemos manifestarla (Castillo y Moscol, 2018). 

Al desarrollar las habilidades fonológicas se ponen en juego diferentes procesos en distintos 

niveles de complejidad cognitiva. Al respecto Defior y Serrano (2011) citado por Gutierrez 

(2018) consideran que estos niveles son: silábico, intrasilábico y fonémico,  que inicia desde 

un nivel menor a uno  de mayor complejidad. En el nivel silábico se segmenta o manipula 

las sílabas que componen la palabra, en el nivel intrasilábico se va a segmentar las sílabas, 

teniendo en cuenta el conocimiento de los onsets y de las rimas, leer omitiendo o agregando 

un fonema; en el nivel fonético hace referencia a la habilidad de segmentar o dividir las 

unidades más pequeñas del habla, el dividir las palabras en sus unidades mínimas, en 

fonemas. 

Al respecto,  Jara (2017), aparte de los tres niveles antes mencionados agrega un cuarto nivel, 

el nivel léxico o conciencia léxica, que es la habilidad para identificar las palabras que 

forman parte de las frases u oraciones. 

En diferentes estudios realizados se  ha destacado la importancia que tiene el desarrollar las 

habilidades de procesamiento fonológico para lograr la competencia lectora, siendo una de 

ellas la conciencia fonológica, que al realizar actividades con los estudiantes para 

desarrollarla en los cuatro niveles, será una parte fundamental que contribuya a que los niños 

logren ser lectores y escritores eficaces. Para Badian (2000), citado por Muñoz y Melenge 

(2017), la memoria verbal a corto plazo y la velocidad de denominación son otras habilidades 

que contribuyen a la adquisición de la lectura. 

Diferentes autores han escrito sobre las dificultades que presentan los estudiantes durante  la 

lectura. Pérez (2018), describe algunas manifestaciones de las dificultades en el proceso 

léxico de lectura que se presentan en los estudiantes que han iniciado la etapa escolar, 

tenemos:  
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- Deficiencias perceptivas que les ocasiona problemas para diferenciar símbolos simples 

(grafemas) como b y d; p y q. 

- Conversión de las reglas de correspondencia entre fonemas y grafemas (RCGF), el 

estudiante confunde o no relaciona cada grafema con su fonema correspondiente.  

- Leen de forma lenta, que puede ser porque no conoce o no recuerda las letras y sus 

sonidos, también porque dedica mayor tiempo a la decodificación de las palabras. 

- Realiza rotaciones, donde cambia una letra por otra similar, por ejemplo: data por bata. 

- Inversiones, cambia el orden de colocación de las letras, por ejemplo: sano por asno. 

- Adiciones, el niño lee agregando algunos sonidos: libero por libro. 

- Omisiones, al leer no considera algunos sonidos o palabras: María cocinó por María no 

cocinó. 

- Sustituciones, el niño lee una letra por otra: poco por foco, corro por gorro, masa por 

mesa. 

- Silabeo al leer. 

- Repetición  y/o rectificación de las sílabas, palabras u oraciones durante la lectura. 

- Intenta adivinar las palabras que son desconocidas para él/ella, apoyándose en sonidos 

iniciales o en el parecido visual: comida por comercio. 

Paidea (2017), además de las dificultades mencionadas agrega: denegación, considerada 

como una omisión intencional donde el lector pasa por alto la palabra después que intentó 

leerla o decodificarla por unos segundos; lectura mecánica, cuando el  leer con mucha 

rapidez le obstaculiza la comprensión; la vocalización, que es la pronunciación de las 

palabras durante la lectura; subvocalización, se da cuando durante la lectura el niño va 

pronunciando mentalmente las palabras; y  el señalado, cuando el niño hace uso de un apoyo 

que le sirva para guiar su lectura.  

Londoño, Jiménez, González y Solovieva (2016), en un estudio realizado en niños de 

segundo grado de primaria, coinciden en que los errores más comunes que tienen los 

estudiantes durante la lectura son las omisiones de algunas letras, lectura de corrido sin tener 

en cuenta las pausas de los signos de puntuación, omisiones y/o sustituciones de consonantes 

que tienen escritura similar, poca fluidez lectora debido a que leen silabeando,  todavía no 

identifican dónde terminan las palabras y oraciones y les cuesta mucho trabajo comprender 

el significado de los textos. También se puede ver en algunos casos dificultad para establecer 

relaciones (conjunciones, preposiciones) entre las palabras y funciones que cumple cada una  

dentro de las oraciones (sujeto, verbo, objeto). 
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Estas dificultades se presentan debido a que los estudiantes todavía no han realizado la 

automatización de las rutas visual y fonológica, lo que va a dificultar que accedan al 

significado de las palabras y no comprendan lo que leen (Pérez, 2018). Para Defior (2014), 

durante la enseñanza de la lectoescritura es indispensable incluir las reglas de conversión 

grafema- fonema, incluyendo actividades para hacer posible su automatización, que el 

estudiante utilice menos recursos cognitivos en la decodificación y los derive a los procesos 

comprensivos de más alto nivel, donde va a comprender, interpretar y construir el significado 

del texto. Pues no se puede lograr la lectura si no se reconoce las palabras. 

Dehaene (2019), sostiene que la práctica cotidiana es necesaria para lograr la 

automatización, se logra un resultado óptimo cuando se evalúa a los niños en forma regular, 

crear o formar nuevas palabras en base a sus raíces o sus terminaciones (rimas). La 

automatización es un proceso lento donde el niño inicia con una lectura lenta o serial, donde 

lee por palabras, por sílabas o si tiene mucha dificultad lo hace por letras,  hasta llegar a una 

lectura paralela. Por lo que el autor concluye que lograr la automatización de la lectura es un 

objetivo primordial a lograr en los estudiantes. También Pérez (2018), da gran importancia 

a la práctica para lograr la automatización. 

Además  para lograr la automatización de la lectura es imprescindible el tener en cuenta la 

importancia de la memoria, que es la capacidad que tenemos para recordar hechos o 

situaciones, conceptos, ideas, vivencias y todo tipo de estímulos que acontecieron en nuestra 

vida. Nuestro cerebro capta la información, la almacena y cuando sea necesario recupera 

esta información. El ser humano depende de sus recuerdos para producir respuestas y seguir 

aprendiendo.  Para Rosselli, Matute y Ardila (2010), mencionados por Sastre, Celis, Roa y 

Luengas (2017), la memoria está vinculada con la conciencia fonológica y por consiguiente 

con el proceso de aprendizaje y con la realización y evolución de las habilidades requeridas 

en el contexto escolar.  

En función del tiempo  en que la información permanece en el cerebro, la memoria puede 

ser a corto plazo y memoria a largo plazo. En  la memoria a corto plazo también llamada 

memoria de trabajo, se almacena temporalmente la información que necesita, por ejemplo: 

número de página de un libro para realizar una tarea, instrucciones para el trabajo en equipo 

en el aula o cuando lee las primeras palabras de una oración para que cuando la complete 

pueda comprender y extraer el significado de esta. Sobre la memoria de trabajo, Sastre, Celis, 

Roa y Luengas (2017), sostienen que es un sistema que favorece tener almacenada la 
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información de forma temporal y hace posible el aprendizaje de nuevas y diversas tareas 

como la comprensión del lenguaje, comprensión lectora, hasta la resolución de problemas, 

es decir, que al almacenar información por un corto tiempo y realizar operaciones con ella 

va a ser posible llevar a cabo tareas de alto nivel. Como se puede observar, la memoria a 

corto plazo interviene en el proceso léxico de adquisición de la lectura, en la ruta visual y en  

la ruta fonológica. 

El niño con problemas de memoria de trabajo va a olvidar fácilmente en corto tiempo, 

órdenes dadas, la clase escuchada en el aula, lo que leyó para un examen, etc.; lo que le va a 

ocasionar que esté constantemente olvidando e incumpliendo indicaciones que se le dieron. 

En la memoria a largo plazo se almacena información por largo tiempo, muchas veces para 

toda la vida, que va a recordar y a utilizar en diferentes situaciones que lo requiera, por 

ejemplo recordar una fecha importante, solucionar un problema (Bajo  et  al., 2016) 

Este es tema muy importante para los educadores, al conocer cómo se realiza el aprendizaje 

de la lectura y las dificultades por la que atraviesan los estudiantes para lograrlo, se convierte 

en un reto poder detectar tempranamente los problemas que impidan la adquisición de la 

lectura en los estudiantes, para realizar una intervención oportuna con apoyo de especialistas 

y evitar futuros fracasos y deserciones escolares. 
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CAPÍTULO III 

CONCLUSIONES 

 

Las dificultades en el proceso léxico de la lectura que afrontan los estudiantes de primaria 

se manifiestan cuando no pueden realizar la decodificación; omiten, sustituyen, adicionan, 

repiten, invierten y realizan rotaciones de las sílabas y/o palabras; dificultad para asociar el 

grafema con su fonema; leen de forma lenta; leen la primera sílaba y adivina el resto; 

manifiestan deficiencia del lenguaje oral, dificultando la comprensión de textos. 

Los estudiantes de primaria que presentan dificultades en la ruta visual del proceso léxico 

de la lectura les es difícil vincular las palabras directamente con su significado, no reconocen 

las palabras en forma global, pues todavía no las han procesado y por lo tanto no lo tienen 

almacenadas en su léxico mental. 

Los estudiantes de primaria que presentan dificultades en la ruta fonológica del proceso 

léxico de la lectura no son capaces de convertir los símbolos o palabras en sonidos aplicando 

las reglas de conversión grafema- fonema más aún en las palabras desconocidas y 

pseudopalabras. 

En el proceso léxico de la lectura, se realizan dos procedimientos o rutas: la ruta fonológica 

y la ruta visual que se da de forma paralela cuando se trata de un lector experto, sin embargo 

cuando presentan dificultades les resulta complicado realizarlo. 

Los estudiantes de primaria que presentan dificultades en el proceso léxico, no han 

conseguido la automatización de la lectura que le va a facilitar utilizar sus recursos 

cognitivos para alcanzar la comprensión textual.  

La dificultad en el proceso léxico de la lectura en los estudiantes se encuentra reflejada a 

nivel internacional y nacional, teniendo este conocimiento se puede tomar medidas 

preventivas para disminuir esta dificultad y así lograr competencias lectoras en los 

estudiantes. 
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