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Resumen 
 

El presente trabajo se ubica en el campo de la Educación Básica. El objetivo de 

este estudio fue conocer de qué manera los procesos cognitivos básicos se relacionan a 

las dificultades presentes en el aprendizaje de la lectura en estudiantes de educación 

básica, puesto que, la lectura es uno de los procesos esenciales en el aprendizaje de 

distintos temas o contenidos de las diversas áreas, por lo que, al presentarse dificultades 

en el aprendizaje de la lectura de cierta manera se obstaculiza la correcta obtención de 

nuevos conocimientos, lo que impide a los niños avanzar de manera normal su proceso 

de formación académica y su vez se van creando restricciones negativas en su 

aprendizaje. Es por ello, que el presente trabajo es de tipo monográfico se planteó bajo el 

enfoque cualitativo, es de tipo documental bibliográfico, debido a que es un proceso 

basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos 

secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes 

documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas, con el propósito de explicar, 

contrastar y conocer información que sea de beneficio para el trabajo de investigación. 

Finalmente, se encontró que los procesos cognitivos básicos están íntimamente ligados al 

aprendizaje de la lectura y a su vez se relacionan directamente con las dificultades que 

pueden presentarse durante este proceso.  
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Abstract 
 

The present work is located in the field of Basic Education. The objective of this 

study was to know how the basic cognitive processes are related to the difficulties present 

in learning to read in basic education students, since reading is one of the essential 

processes in the learning of different subjects or contents of the various areas, so that, 

when difficulties arise in learning to read in a certain way, the correct obtaining of new 

knowledge is hindered, which prevents children from advancing in a normal way their 

academic training process and in turn they create negative restrictions on their learning. 

That is why the present work is of a monographic type, it was raised under the qualitative 

approach, it is of a bibliographic documentary type, because it is a process based on the 

search, recovery, analysis, criticism and interpretation of secondary data, that is, those 

obtained and recorded by other researchers in documentary sources: printed, audiovisual 

or electronic, with the purpose of explaining, contrasting and knowing information that 

is beneficial for the research work. Finally, it was found that basic cognitive processes 

are closely linked to learning to read and, in turn, are directly related to the difficulties 

that may arise during this process 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación monográfico Los procesos cognitivos básicos 

y su relación con  las dificultades en el aprendizaje de la lectura en estudiantes de 

educación básica, pretende dar a conocer de qué manera los procesos cognitivos básicos 

(atención, memoria, sensación y percepción) están íntimamente ligados en el proceso de  

aprendizaje de la lectura. El objetivo de la presente monografía fue conocer que procesos 

cognitivos básicos se relacionan con las dificultades presentes en el aprendizaje de la 

lectura en estudiantes de educación básica. Para llevar a cabo esta investigación se 

plantearon tres objetivos específicos, a decir, (1) identificar cuáles son los procesos 

cognitivos básicos involucrados en el aprendizaje de la lectura, (2) indicar qué 

dificultades se presentan en el aprendizaje de la lectura que se relacionan con los procesos 

cognitivos básicos, (3) determinar cómo los procesos cognitivos básicos están presentes 

en las dificultades en el aprendizaje de la lectura en estudiantes de educación básica. 

Además, este trabajo contempla tres capítulos que indican cada una de las etapas de 

investigación: 

En el capítulo I, se presenta los procesos cognitivos básicos detallados que son la 

atención, la memoria, la percepción y la sensación. En este capítulo se destaca la  

conceptualización de cada uno de los procesos cognitivos básicos, la tipología, además 

se presenta la función de cada uno de ellos. Los procesos cognitivos básicos están 

inmersos en el aprendizaje de la lectura pues permiten que la información que llega a 

través de los sentidos sea procesada y de esta manera los niños adquieran conocimientos 

que  ayuden en el proceso de formación escolar, de ahí la importancia que tiene cada uno 

de los procesos cognitivos básicos. 

En el capítulo II, se hace referencia a la lectura, al aprendizaje,  sus factores y las 

dificultades presentes en la misma. Entendiendo a la lectura como un proceso en cual los 

niños reconocen símbolos, letras ya sea de manera visual o escrita, proceso que 

posteriormente lleva a la comprensión del texto. La lectura permite que los niños 

incrementen su capacidad comunicativa con sus compañeros y a su vez desarrollan 
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empatía que mejora las relaciones interpersonales dentro del aula de clase; sin embargo, 

dentro del aprendizaje de la lectura pueden suscitarse ciertas dificultades que no permiten 

el desarrollo óptimo de los niños. Es decir, los niños en el momento de la lectura pueden 

presentar las siguientes dificultades: no comprenden lo que leen, no recuerda la secuencia 

de la lectura, es decir, recordar algunas partes, omitir palabras, añadirlas o combinarlas, 

lectura lenta. 

Dentro del capítulo III, se menciona que los procesos cognitivos están inmersos 

en el aprendizaje de la lectura (atención, memoria, sensación y percepción), cada uno de 

los procesos cognitivos básicos cumplen una función sumamente importante en el 

proceso de aprendizaje de la lectura, también en este capítulo se señalan las dificultades 

que se presentan  en el aprendizaje de la lectura. Otro de los temas que se encuentra en 

este capítulo es la influencia de los procesos cognitivos básicos en el proceso de 

comprensión lectora. 

Finalmente, se puede concluir que los procesos cognitivos básicos están presentes 

en el aprendizaje de la lectura de los niños,  que cada proceso es fundamental y que se 

encuentran íntimamente ligados. Si bien es cierto, dentro del proceso de aprendizaje de 

la lectura pueden existir problemas tanto en la atención, memoria, sensación como en la 

percepción que puede ser un inconveniente  para el proceso de aprendizaje de los niños, 

pero siempre existe la posibilidad de presentar estrategias dentro del aula de clase, útiles 

que puedan mejora el proceso de aprendizaje de los niños. 
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CAPÍTULO I 

LOS PROCESOS COGNITIVOS BÁSICOS 
 

1.1. Conceptualización  

Los procesos cognitivos básicos son un conjunto de operaciones de la mente que 

se encargan de varias funciones: la primera es la construcción y el procesamiento de la 

información obtenida, la segunda es  la producción de  información procesada y la tercera 

función es la asimilación de contenido. Es decir, estos procesos son indispensables para 

la supervivencia de cada persona permite la adaptación al medio social en el cual se 

desarrollan (Gonzales y León, 2013). Durante los años han existido varias 

conceptualizaciones acerca de los procesos cognitivos básicos, entre los más relevantes 

podemos destacar a Gagné (1986) que señala que los procesos cognitivos básicos son 

componentes automáticos que codifican la información adquirida del contexto y la 

exterioriza, es decir, permiten  que el cerebro realice algunas operaciones como procesar 

y almacenar la información para  ser utilizada en el contexto de cada individuo. Por otra 

parte, Banyard (1995) explica que los procesos cognitivos son estructuras mentales que 

trabajan conjuntamente con los sentidos, permiten al individuo realizar diversas 

actividades en su diario vivir como: observar, sentir,  escuchar, etc. por lo tanto, los 

procesos cognitivos básicos son fundamentales en el desarrollo y supervivencia de cada 

persona pues constantemente están pensando, percibiendo, memorizando y 

comunicándose a través del lenguaje. 

Los procesos cognitivos básicos según  Feldman (2002) son los procesos mentales 

que realiza cada persona para conocer, comprender e interactuar con el mundo, es decir, 

permiten procesar la información que llega al cerebro a través de los sentidos con la 

finalidad de decodificar la información relevante para emitir juicios y tomar decisiones. 

De igual manera, los procesos cognitivos básicos según  Rivas (2008) son  un conjunto 

de procesos internos que permiten a cada individuo interpretar, entender y generar 

información  de varios aspectos del entorno que le rodea, además, los procesos cognitivos 

básicos tienen como función estimular y desarrollar la mente, así cada individuo pueda 

realizar actividades y procesos intelectuales normalmente sin tener ninguna dificultad. 
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1.2. La percepción en el aprendizaje 

La percepción es un proceso cognitivo básico en el cual los seres humanos tienen 

contacto directo con el ambiente que los rodea y crean un vínculo con la realidad. Según 

Ortiz (2005) es la interacción  que existe entre los procesos cognitivos básicos, que 

consiste en la creación  de códigos sensoriales que permiten recoger, descifrar y 

comprender información del exterior. Es por ello, que la percepción  es importante debido 

a que es el punto de partida de la transformación de cada uno de los estímulos de  nuestro 

sistema sensorial con respecto a los conocimientos que se tiene de los elementos de 

nuestro contexto. Es decir, la percepción  es el conjunto de procesos que organiza y a su 

vez interpreta la información del mundo exterior a través de los estímulos. Además, la 

estructuración perceptual de cada ser humano se efectúa mediante el continuo 

procesamiento de estímulos que se almacenan en la memoria, pero esto no quiere decir 

que la información se almacena deliberadamente  según como se adquiere sino más bien 

existe un orden cronológico que permite que la información procesada pueda ser útil tanto 

en el campo de interés como en situaciones y comportamientos (Mestres y Palmero, 

2004).   

La percepción en el aprendizaje de los niños es sumamente substancial, pues ellos 

procesan información sobre lo que viven, es decir van almacenando información sobre 

hechos, objetos  y  situaciones que sean de su interés y que a larga favorecen en la 

adquisición de nuevos aprendizajes debido a que el desarrollo  perceptual  en los niños es 

un pilar para obtener nuevos conocimientos. Piaget (1980) menciona que los estudiantes 

van integrando destrezas motoras que se fundamentan con las destrezas perceptuales que 

constituyen un eje en el aprendizaje, de esta manera se desarrollan procesos conceptuales 

importantes como la lectura  en los primeros años de escolaridad de los estudiantes que 

puede ser entre los seis años de edad. La percepción es  un  proceso cognitivo básico que 

guía y proporciona a los seres humanos la adaptación al medio en el que se desenvuelve, 

además, es un agente que permite que cada ser humano interprete el contexto como los 

conocimientos obtenidos ya que la percepción interviene en el aprendizaje (Góngora, 

2008). 

La percepción favorece al aprendizaje de los niños, ya que genera material 

necesario para la adquisición de nuevos conocimientos, como lo señala Peter (2018) la 
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actividad perceptiva es importante dentro del aprendizaje porque mediante esta actividad 

se desarrolla los conocimientos aunque en ocasiones no de manera explica, sin embargo, 

toda percepción que obtengan los niños favorece de alguna manera al aprendizaje. 

1.3 Clasificación de la percepción. 

 Existen varias tipologías de percepción entre ellas: 

1.3.1. La percepción auditiva. 

La percepción auditiva es la facultad que tienen las personas para reconocer  

información que se recibe a través de los oídos,  según Bravo (2004) es la interpretación 

y discriminación de estímulos auditivos, es decir, es la sensibilidad de oír diversos 

estímulos sonoros de las frecuencias producidas por los medios de sonido y las moléculas 

de aire. La percepción de sonidos tiene una secuenciación. El oído tiene tres divisiones; 

oído externo, oído medio y oído interno, los  sonidos son captados por el oído externo 

para luego seguir por los canales auditivos y llegar hacia el tímpano, inmediatamente se 

transfiere la información hacia el oído medio en donde se amplifican y finalmente hacia 

el oído interno que es de donde se trasmite la información al cerebro. Los niños al 

comunicarse de manera oral desarrollan la percepción auditiva que es sumamente 

importante, porque  se estructura seguridad e independencia lo que ayuda en su formación 

tanto escolar como personal (Bravo, 2004).  

1.3.2. La percepción visual. 

 La percepción visual hace referencia a la capacidad que tienen los seres humanos 

de interpretar la información que recibimos a través de la vista, además, permite la 

discriminación de material visual (imágenes) asociadas a las experiencias previas. Según 

Gómez et al. (2018) la percepción visual es un proceso que empieza en los ojos, mediante 

la luz que ingresa y estimula los órganos receptores de la retina que convierten el estímulo 

luminoso en impulso eléctrico y lo transmiten, a través del nervio óptico al cerebro. Los 

seres humanos desarrollan esta percepción desde que nacen, el recién nacido al momento 

que abre los ojos por primera vez observa y  analiza todo lo que se encuentra en su 

alrededor. 
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Gómez et al. (2018) mencionan que la percepción visual presenta tres etapas: la 

primera la fotorecepción que se refiere al momento que la luz llega al ojo y emite señales 

al nervio óptico; la segunda es la transmisión y procesamiento que es cuando la retina 

realiza un proceso hasta llegar al córtex cerebral y la tercera  es la percepción que es en 

donde se completa el proceso de la conciencia de la imagen vista. Por otra parte, Feldman 

(2002) menciona que la percepción visual puede presentar algunos inconvenientes  que 

se pueden exteriorizar en los primeros años de vida, se puede observar cuando un niño 

está en proceso de formación y tienen cierta dificultad al escribir dentro de las líneas o 

renglones, de igual manera al colorear o dibujar no traza o pinta por los bordes 

respectivos, existen diferentes señales que pueden servir de alerta para realizar las 

correcciones apropiadas (Feldman, 2002). 

1.3.3. La percepción táctil. 

 La percepción táctil es la información que se recibe a través de la  piel, Kendell et 

al. (1995) menciona que se puede definir como la capacidad que permite dar, integrar y 

enviar al cerebro la información sobre las distintas propiedades de los objetos como la 

forma, textura y tamaño, entre otros. La percepción táctil, corresponde a la modalidad 

sensorial de la piel, compuesta por el tacto, la presión, la temperatura y el dolor. Funciona 

mediante células nerviosas receptoras ubicadas a distintas profundidades de la piel y que 

no están distribuidas de manera uniforme. Una vez son estimuladas, transmiten el mensaje 

a las neuronas ubicadas en el asta posterior de la médula espinal, que la transmite hasta 

el tálamo y la corteza cerebral (Garrido 2005). 

1.3.4. La percepción olfativa.  

  Según Fresno et al. (2011) la percepción olfativa es el proceso en el intervienen 

los estímulos olfatorios, los mismos, que  son examinados y deducidos por el cerebro, por 

lo cual se puede distinguir, entre el aroma y lo fétido. Este tipo de percepción es 

primordial para desarrollar cada área perceptiva cognitiva pues cumple funciones 

determinadas en el desarrollo infantil de los niños, entre ellas crea vínculos con las 

personas de su medio, permite distinguir de sustancias nocivas a través de su olfato. 

Además tiene una relación muy estrecha con la memoria ya que sus estímulos 
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interaccionan entre sí. La percepción olfativa tiene tres habilidades; la primera es la 

discriminación olfativa que es la capacidad de diferenciar los olores; la segunda  es la 

atención olfativa en esta habilidad se ancla el estímulo percibido por el olfato y el tercero 

es la memoria olfativa en esta habilidad se memorizan los olores que pueden ser suaves, 

fuertes, concentrados, etc. los niños pueden desarrollar sus habilidades  olfativas mediante 

actividades o  juegos que les permitan obtener experiencias olfativas. 

1.3.5. La percepción gustativa.  

Los seres humanos desde el momento que nacen son capaces de discriminar 

ciertos sabores, estos  pueden ser dulces, ácidos, salados o agrios, por lo que el sentido 

del gusto se desarrolla paulatinamente a medida del régimen alimentario. La percepción 

gustativa según Smith (2003) es la capacidad que se tiene al interpretar ciertas sustancias 

químicas mediante las papilas gustativas, es decir, la capacidad de diferenciar los 

alimentos o sabores que se ingiere a través de la lengua. Mediante esta combinación 

sensorial se puede prevenir ingerir sustancias nocivas para la salud. De igual manera, las 

percepciones gustativas constan de habilidades, la primera es la discriminación gustativa 

que tiene la facultad de distinguir los sabores; la segunda habilidad es la memoria 

gustativa en donde se memorizan los diferentes sabores mediante el gusto. Para el 

desarrollo de las habilidades gustativas es necesario que desde edades tempranas se 

reconozcan y discriminen alimentos, estos pueden variar entre dulces, picante o 

agridulces. 

1.4 La atención como base del aprendizaje 

La atención es uno de los proceso cognitivos básicos necesarios para procesar 

diversa información, este proceso no es unitario sino más bien es una estructura funcional, 

dinámica, multimodal y jerárquica que selecciona diferentes estímulos para realizar 

actividades motoras, cognitivas y sensoriales determinadas. La atención forma un 

complejo sistema neuronal que le permite al ser humano controlar toda actividad mental, 

esta actividad se interrelaciona entre los mecanismos subcorticales y la corteza cerebral 

para que se puedan realizar las distintas actividades (Calvalho, 2016). 
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García y Ogueta (2001) señalan que atender puede implicar numerosas funciones 

cerebrales de acuerdo a la tarea que se desea realizar, en algunas  ocasiones la atención 

se centraliza en la clasificación de estímulos que contribuyen a la elaboración de la tarea 

designada, sin embrago, existen tareas que implican que la atención se divida, ya que se 

presenta variada información por lo que se divide y trata de conseguir los estímulos 

adecuados para realizar estas tareas. Este tipo de tareas por lo general son escolares y 

presentan gran demanda atencional el momento de ser realizadas. Estas  funciones  

demuestran  el rol que cumple la atención en la  elección y codificación de la información 

adquirida  y  en  los  procesos  tanto de enseñanza como aprendizaje en los niños. 

Por otra parte, la atención presenta dos componentes relevantes; el primero es el 

sistema ligado a la memoria de trabajo que es el conjunto de procesos que admiten 

almacenar y procesar información en un tiempo límite para ejecutar actividades 

cognitivas  (López, 2011). El segundo componente es el proceso de atención automática, 

en este componente  no es necesario que los niños presenten un propósito establecido 

porque la atención no se vincula de forma directa a los procesos sincrónicos, sino más 

bien a la desencadenante necesidad  de  adaptarse al contexto (Benedet, 2012). 

La atención presenta algunas cualidades muy significativas, la primera cualidad 

es la selectividad que hace referencia a la elección de un objeto que sea de su interés del 

individuo el cual queda registrado como un recuerdo para luego ser idealizado en la 

conciencia, esta cualidad trabaja directamente con la percepción. La segunda cualidad es 

la concentración que se realiza cuando se fija la conciencia en un elemento del entorno, 

se halla determinada por la necesidad del estímulo o su intensidad. Y la tercera cualidad 

es la estabilidad que hace referencia a la capacidad que tienen las personas al concentrar 

su atención en un elemento o en una situación por un determinado periodo de tiempo, 

manteniendo su concentración intacta a pesar de que se puede presentar complejidades 

en lo que está observando, la estabilidad permite que los seres humanos sean capaces de 

realizar un trabajo y no perder la concentración hasta terminarlo (Flores, 2016). 

 La  atención es uno de los pilares esenciales en el proceso de aprendizaje de los 

niños, debido a que comprende  algunas áreas del cerebro que son responsables de recibir 

e integrar información del contexto. La atención es un componente básico para la 

construcción de nuevas conexiones neuronales y circuitos cerebrales óptimos que  ocurre 



 

 
 
 

Maribel Alexandra Mejía Calle 
 

18 

cuando un estudiante presta atención. Sin embrago, la atención puede ser obstaculizada  

por distractores presentes en el entorno, como el ruido, objetos (carteles, juguetes o 

materiales de trabajo), la luminosidad del aula, etc. (Bernabéu, 2017). Otra de las 

dificultades pueden ser las fluctuaciones en los niveles atencionales de los niños, a medida 

que trascurre las horas de clase la atención va disminuyendo  por lo que Syka  y  

Merzenich  (2005)  señalan que se debe establecer periodos de descanso de al menos diez 

minutos cada hora, de esta manera, el desempeño de los estudiantes será activo debido a 

que el cerebro al descansar unos minutos se oxigena y vuelve a un estado óptimo de 

concentración que a su vez favorece en el proceso de aprendizaje de los niños. 

1.4.1. Tipos de la atención  

El proceso atencional está compuesto por en tres subprocesos:   

1.4.1.1. La atención selectiva  

La atención selectiva es uno de los tipos de atención que permite a los seres 

humanos descubrir estímulos considerables y descartar los estímulos irrelevantes que son 

parte de la información destacada. Al observa un estímulo específico este presenta 

información importante como irrelevante, entonces la atención selectiva procesa y separa 

la información fundamental y elimina la innecesaria; pero este proceso no es tan simple 

como se plantea, puesto que al discriminar información  se pude archivar todo lo obtenido 

dando como resultado una demora en la consolidación de la respuesta entregada por el 

estímulo (Ballesteros, 2014). Del mismo modo Bernabéu (2017) señala que la atención 

selectiva se considera una herramienta para poder interpretar y seleccionar la información 

disponible, es por ello que la atención selectiva tiene como función la adaptación de 

información ya que no permite una sobrecarga en el sistema cognitivo ante la diversa y 

compleja información adquirida. 

1.4.1.2. La atención dividida. 

La atención divida es lo opuesto a la atención selectiva, puesto que la divida da 

respuesta a múltiples estímulos del entorno mientras que la selectiva escoge estímulos 

específicos del entorno. Según Introzzi et al. (2019) la atención dividida da respuesta a 

todo aquello que sea de interés, además es relevante en cualquier tarea que se desea 
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realizar, por lo tanto, se debe crear una serie de estrategias que beneficien en los procesos 

atencionales entre ellas: obtener una fluctuación de la atención, es decir, que la atención 

sea eficiente que no se pierda información relevante para que de esa manera el individuo 

pueda atender tareas de manera simultánea y forma correcta 

Según Zambrano (2018) la atención dividida hace referencia a una tarea a través 

de la cual se encamina los componentes que el organismo utiliza para resolver y 

proporcionar respuestas a las solicitudes del ambiente. De esta manera no se trata de 

seleccionar aspectos específicos de la información, sino más bien atender  todo lo que se 

pueda al mismo tiempo. La atención dividida no se centra en el procesamiento de la 

información, sino en las posibles respuestas que el organismo emite simultáneamente. 

1.4.1.3. La atención sostenida. 

La atención sostenida según Rivera (2019) hace referencia a la capacidad  de 

brindar  respuesta a  una tarea  en un  espacio de tiempo determinado, el sostenimiento de 

larga duración de la atención de una situación simple produce que la eficiencia reduzca, 

sin embargo, cuando se emplea tiempo de descanso entre tareas los niveles de eficacia 

automáticamente aumentan. La atención puede mantenerse, siempre y cuando se emplean 

actividades que no demanden de un tiempo largo de duración porque decrece la atención 

y se dispersa dando como  resultado un empobreciendo en la intensidad de la atención  

(Rivera, 2019). Borreyro (2017) menciona que la atención dividida puede manejar 

algunos estímulos a la vez, es decir, puede conectar varios estímulos para conseguir  

ejecutar una tarea. En este proceso se conectan algunos canales sensoriales de manera 

simultánea lo que permite que los componentes atencionales se distribuyan para ejecutar 

tareas más complejas. No obstante, en ocasiones al manejar múltiples estímulos también 

se puede dar un decrecimiento en la ejecución de tareas porque se puede producir una 

interferencia y mezclar la información obtenida. 

1.4.2 Factores de determinan la deficiencia atencional  

La atención es un proceso imprescindible en el procesamiento de información 

como lo indica Dolores (2009) la atención no es un fenómeno único ni aislado en el 

sistema cognitivo, sino multifacético, en el que se relacionan todos los procesos que se 
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presentan en los diversos niveles como conductual, fisiológico, cognitivo. De tal manera, 

este proceso se relaciona íntimamente, permitiendo al individuo discriminar los estímulos 

relevantes y alejar los estímulos irrelevantes. Sin embargo, la atención es uno de los 

grandes problemas que tienen los niños dentro de su formación, pues el entorno de la 

clase puede presentar varios estímulos que dificultan a los estudiantes mantener 

focalizada su  atención  en actividades determinadas. Según  Flores (2016) indica que a 

medida que crecen  los niños van adquiriendo capacidades de percepción de información, 

sin embargo pueden existir detenciones que alteren y  perjudiquen este proceso  dando 

como  consecuencia  falta de atención como de concentración durante la escolaridad. 

Según Ferreras (2011) las dificultades en los componentes atencionales forman 

deficiencias al momento de procesar la información, lo que afecta de manera  negativa en 

la construcción de conocimientos y en la adquisición de nuevos aprendizajes.  

 En la actualidad los problemas de atención que presentan los niños dentro de 

las aulas de clase pasan inadvertidos por  parte de los docentes, porque se ha normalizado 

la situación de que un niño no atienda, como lo señala Leavy (2013) que dentro de las 

aulas de clase se ha normalizado el hecho de que un niño se distraiga con facilidad, no 

preste  atención, que si se le realiza una pregunta no responda, entre otras. Ya  que, la 

atención es un elemento básico para el aprendizaje que puede mejorar al utilizar 

estrategias adecuadas; por ejemplo, mediante actividades lúdicas y artísticas para 

optimizar los procesos de aprendizaje en los niños y en las niñas (Álvarez, 2011). La 

deficiencia atencional en los niños es un problema que puede presentar múltiples de 

dificultades como: no terminar las tareas planteadas, olvidar con facilidad, no seguir 

instrucciones, se les dificulta organizarse, continuamente pierden sus pertenecías, etc. 

Todo lo mencionado con el tiempo repercute en el rendimiento académico del niño  y no 

le permite avanzar en su aprendizaje (Torres y Granados, 2014).  

1.5. La memoria como herramienta de aprendizaje 

 

 La memoria es la función cerebral consecuencia de un proceso de sinapsis, es 

decir, las neuronas se juntan y producen conexiones sinápticas, lo que permite a las 

personas detener recuerdos o vivencias anteriores. Cada vivencia se forma a través de los 

circuitos que fortalecen a la sinapsis. Sus funciones cerebrales ayudan a clasificar, 
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recopilar, almacenar y restaurar información relevante, por lo que el individuo mantiene 

la información de manera organizada durante un lapso de tiempo manteniéndola para su 

utilización en situaciones posteriores (Portellano, 2005). En el  funcionamiento  de  la  

memoria  se  han  establecido  diferentes hipótesis, sin embargo  todas  ellas  y  la  práctica  

empírica  muestra  como la memoria no se encuentra alojada en un sitio único (cerebro); 

más bien la memoria  sería  el  resultado  del  funcionamiento de un conjunto  de  múltiples 

estructuras cerebrales ( Carillo , 2010). 

 En los primeros años de vida, la memoria presenta características sensoriales; se 

fundamenta a través de los aprendizajes, es decir, aquellas conductas repetitivas 

aprendidas por los niños que se implementaron a su diario vivir. Por lo que, en la 

escolaridad la repetición de las conductas adquiridas son un punto de partida para 

adaptarse a ese nuevo medio. Según, Portellano (2005)  menciona que la memoria está 

estructurada por sistema, los mismos que se clasifican en tres procesos: el primer proceso 

es la codificación de la información en el que se ubica la información correspondiente a 

ser guardada, la información  puede originarse de imágenes observadas, canciones, 

lugares, situaciones, etc. El segundo es el almacenamiento en donde se categoriza la 

información obtenida del medio, la información se actualiza acorde a la modificación de 

las experiencias que vaya obteniendo cada persona. Y por último la recuperación de la 

información a través de este proceso se restituye los datos desechados por la memoria.   

1.5.1 Tipos de memoria  

La memoria a largo plazo. 

La memoria a largo plazo  es un mecanismo cerebral que permite codificar y 

retener una cantidad ilimitada de información durante  un tiempo indefinido, además es 

lo suficientemente extensa para memorizar todo tipo de información y al mismo tiempo 

evocarla. Este tipo de memoria no se utiliza con frecuencia ya que a menudo se retiene 

información momentánea (Ferreira, et al. 2012). La memoria a largo plazo tiene cuatro 

fases de funcionamiento la primera la codificación en la que la información obtenida del 

contexto es procesada. La segunda fase es el almacenamiento, en donde la información 

seleccionada es retenida en el cerebro. La tercera fase es la retención, aquí dependerá del 

tipo de memoria, en la memoria a largo plazo la información se guardará durante un 
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período más extenso que la memoria a corto plazo. Finalmente la  recuperación, que hace 

referencia al momento en que un individuo evoca la información almacenada para dar 

lugar a la fase de recuperación, en la cual se recobra la información obtenida a través de 

las experiencias (Melo, 2010). 

La memoria a corto plazo. 

  Según Díaz (2009) la memoria a corto plazo es un mecanismo cerebral que 

permite retener una cantidad de información limitada, es decir,  mantiene la información 

procesada temporalmente, el tiempo de permanencia de la información es de siete a 

cuarenta segundos. Según Braunstein (2008) la memoria a corto plazo es limitada no solo 

en  la longitud de tiempo durante el que puede retenerse la información no repetida, 

también en la cantidad de características de los temas. Los límites establecidos para la 

memoria de corto plazo son de al menos siete caracteres porque no puede retener una 

cantidad mayor.  Cuando se  excede el límite de almacenamiento de información,  la  

memoria a corto plazo  recibe  una  recarga  que  se  manifiesta  por  su  insuficiente 

retención. Para mejorar la capacidad de memoria a corto plazo, se debe poner en prácticas 

ciertas estrategias didácticas en juegos que permitirán un entrenamiento cerebral. 

1.6 La sensación como un componente de aprendizaje 

La sensación es un proceso mediante el cual los receptores sensoriales y el sistema 

nervioso representan los estímulos que se encuentran en el entorno, este proceso los 

sentidos realizan un papel esencial; olfato, vista, tacto, gusto y oído. Según Cáscales 

(2015) la  sensación  es cada una de las experiencias que tienen los seres humanos, se 

componen a través de  estímulos simples, la  sensación  se considera mecanismo de 

respuesta de los órganos de los sentidos frente a un estímulo determinado. A través  de 

los sentidos se estructura una relación con el mundo que nos rodea. Los  agentes  

exteriores  irritan  las  terminaciones  de  los  nervios  y  determinan impresiones, las 

cuales son conducidas al cerebro por los nervios sensitivos y en el cerebro las impresiones 

se transforman en sensaciones, existen elementos que comprenden en este proceso 

sensorial entre ellos: los estímulos, el órgano sensorial, el nervio sensitivo y las 

modalidades extra receptoras, intro receptoras y proreceptoras. 
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Las sensaciones son un componente indispensable en el aprendizaje de la lectura 

de los niños, debido que a través de los sentidos los niños pueden generar diversos 

aprendizajes. Según Gómez al et. (2017) mencionan que los sentidos juegan un papel 

fundamental en el momento de la lectura, puesto que los niños utilizan sus sentidos para 

que realice este proceso, es decir, observan, escuchan, analizan el texto para comprender 

y sacar sus conclusiones acerca de la lectura. Además las autoras mencionan que los 

sentidos recogen información útil que sirve en el proceso de la lectura, de esta manera el 

niño construye y desarrolla modelos y procesos que permitan la interpretación de la 

información de la lectura.   

Por otra parte, la sensación y la percepción mantienen un estrecho vínculo siendo 

así que,  la sensación capta estímulos y la percepción los interpreta, por lo que estos 

procesos van a la par y es por ello,  que existen ciertas similitudes en cuanto a estos 

procesos cognitivos básicos. De  la misma manera, sucede en la tipología, según Fresno 

et al. (2011); Kandel et al. (1995); Gómez et al. (2018); Bravo (2004) la percepción de 

divide en auditiva, visual, táctil, olfativa y gustativa; y  a su vez  según Márquez (2019); 

Correa (2012); Ferrer (2011) la sensación se divide en auditiva, visual, táctil, olfativa y 

gustativa. Que prácticamente al ser estos dos procesos simultáneos vienen a tener los 

mismos conceptos que ya han sido explicados con anterioridad.  

CAPÍTULO II 

2. DIFICULTADES PRESENTES EN EL APRENDIZAJE EN LA 

LECTURA 

 

2.1 El aprendizaje  de  lectura 

La lectura es la comprensión de textos escritos es decir, es una actividad en la cual 

participan las habilidades mentales como analizar, inferir, sistematizar.  Según Gutiérrez 

(2018) indica que la lectura es un acto comunicativo a través del cual el lector reconstruye 

el sentido de un texto a partir de sus conocimientos previos, del estado anímico y de sus 

intereses, además, señala que cada individuo tiene un proceso único al momento de leer, 
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ya que saca sus propias conclusiones acerca del texto,  inclusive en la relectura del mismo 

texto puede obtener diferentes determinaciones. La lectura comprende la relación de dos 

elementos, el primero es la información visual sujeta en la estructura del texto y la 

segunda la información contribuida por el lector es en donde se amplia y reconstruye la 

información. De igual forma, López et al. (2013) consideran que la lectura es una 

actividad comunicativa en donde el lenguaje es el instrumento primordial, el lector tiene 

como finalidad conocer o profundizar acerca de un tema específico, además mencionan 

que la lectura fomenta la interacción entre individuos.  

Según el Currículo Nacional de Lengua y Literatura (2016) la lectura es un 

proceso cognitivo muy complejo debido a las diversas operaciones mentales que tienen 

como función crear significados y dar coherencia a un texto. También menciona, que el 

lector debe autorregular su proceso de comprensión de textos a través de síntesis del texto, 

repasar las ideas principales como secundarias, dependiendo de la edad del estudiante 

crear mapas conceptuales, realizar apuntes sobre el texto leído, etc. De esta manera el 

proceso de lectura será efectivo. 

Por otra parte, Freire (1990) menciona que la lectura es la interacción que 

involucra al hombre  y al mundo, que leer no consiste simplemente en comprender el 

texto escrito sino más bien asociar la experiencia que tienen los estudiantes en su proceso 

escolar con la cotidianidad de su contexto, por lo que señala que la percepción del 

estudiante relacionado a la información obtenida del texto se convierten en elementos 

esenciales que dan sentido a la lectura. Además, indica que la lectura presenta tres 

componentes importantes, uno de ellos es la percepción crítica en donde la lectura de 

comprensión mágica de la palabra se convierte en una realidad absoluta, es decir, la 

funcionalidad cognitiva de los estudiantes se debe ajustar a un modo interpretativo, en el 

que se relacione la comprensión de texto leído y la realidad del medio. El segundo 

componente de la lectura, es la interpretación que es el proceso individual que realiza el 

estudiante para dar sentido al texto escrito y finalmente el tercer componente de la lectura, 

es la reescritura que es el proceso en el que los estudiantes escriben nuevamente 

información obtenida a través del texto pero  desde un enfoque diferente.   

La importancia de la lectura en la formación de los niños de educación básica. 
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 La lectura es un proceso importante ya que desarrolla aptitudes y habilidades que 

son útiles en la formación de los estudiantes, así mismo, ejercita la atención, memoria y 

concentración, a  su vez establece vínculos causales  y explicativos que desarrollan el 

vocabulario y la capacidad de expresión.  Según Domínguez et al. (2015) la lectura es 

fundamental porque es la base de todo aprendizaje y además permite el perfeccionamiento 

intelectual y social lo que establece un componente básico en la formación integral de los 

niños. Es importante promover la lectura en los niños, incentivar a la lectura diaria ya que 

eso permite incitar la imaginación y la creatividad, así mismo permite la estimulación del 

cerebro para poder comprender mejor los argumentos de los textos escritos. El proceso 

de enseñanza de la lectura se ha convertido en  una actividad imprescindible para los 

niños, a atreves de ella se puede mejorar y perfeccionar los aprendizajes y la autonomía 

en las diversas tareas planteadas.  

Por otra parte, el  acto  de  leer,  según Ahmed (2011)  proporciona  conceptos,  

juicios  y  razonamientos,  ya  que,  aunque  no se es consciente  de  ello,  al momento de 

leer se impregna automáticamente en la trama de la lectura permitiendo centrarse en la 

realidad del texto e incluso se asimila un diálogo con el autor. La lectura aumenta el 

bagaje cultural; proporciona aspectos importantes acerca de la cultura. La lectura aumenta 

las perspectivas de los niños, estimula y satisface la curiosidad intelectual  y  científica, 

además desarrolla la creatividad, la fluidez, la flexibilidad, la originalidad  como la 

sensibilidad. 

El aprendizaje de la lectura. 

El aprendizaje de la lectura es una de las tareas fundamentales durante la 

escolaridad de los niños, es por ello, que la lectura a través de la perspectiva  

psicolingüística se define como un proceso de construcción de significados, para lo cual 

es  totalmente  necesario  que  se  efectúe una interfusión entre el lector y el texto, del 

cual se tienen cambios permanentes (Fernández, 2015). La visión del proceso no se 

centra, ni exclusivamente en el texto, ni en el lector, aunque sí le concede  a  este  último  

el  papel  principal, que ciertamente desempeña como constructor activo de  significados.  

El  lector,  utiliza sus conocimientos previos sobre el tema de la lectura y a su vez 

almacena información sobre la lectura y construye su propia representación. Así  pues,  la  

comprensión  que  cada  uno  depende  de  varias cuestiones,  algunas  relacionadas con 
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el  texto y otras  propias del lector, entre  las  que más destacan:  el  conocimiento  previo 

con que se aborda  la  lectura,  los objetivos que  la orientan y la motivación que se siente 

al leer (Castro y Cuetos, 2013). 

La lectura no es una actividad simple, más bien es complejo, debido a la demanda 

extensa de planeación de actividades. Por  otro  lado,  muchas  de  estas  actividades  no  

son específicas de la lectura e intervienen siempre que ponemos en  juego el  lenguaje 

(Fernández, 2015). La lectura comienza por  una  parte, con las actividades implicadas en 

asignar un significado (lingüístico-lexical) a los símbolo  escritos;  por  otra,  aquéllas  

que  conjugan  estos  significados  de  las palabras  hasta  alcanzar  la  interpretación  

plena  del  texto. Las primeras con el término reconocimiento de las palabras escritas, que 

son, las actividades implicadas en el proceso de  aprendizaje de la lectura.  El  segundo 

conjunto de actividades tienen que ver con  la  comprensión de los textos, además, se 

considera como actividades que permiten leer para aprender (Pinzas, 2012).   

Según Vega (2017) existen tres momentos para promover  el  aprendizaje  de  la 

lectura: el primero es antes de comenzar, se efectúa tiempo antes de ingresar a la 

educación formal, trabajando algunos aspectos que permitan a los niños desarrollar  

nuevas destrezas. El segundo momento es durante el aprendizaje, aquí es importante el 

método de  enseñanza que este utilizando el niño,  pues cabe recalcar que  la mayoría   de  

los  niños  aprenden el proceso de la lectura  utilizando diversos métodos y no uno 

específico,  mientras que otros niños  si no cuentan con  un método  adecuado tienen una  

serias  dificultades. Y el tercer momento es cuando se da por finalizado el  aprendizaje de 

la lectura, no es suficiente con que el niño transforme signos gráficos a sonidos, debe 

hacerlo automáticamente para que pueda emplear sus habilidades atencionales y 

cognitivos a comprender el texto que está  leyendo (Vega, 2017).  

2.3. Factores que intervienen en el aprendizaje de la lectura. 

En el  proceso  de  aprendizaje  de  la  lectura se debe tomar en consideración no 

simplemente el proceso que debe seguir el niño durante el aprendizaje de la lectura, sino 

más bien sus habilidades como desaciertos y sus experiencias para establecer un 

aprendizaje constructivo. Los niños son el eje principal de la labor educativo. Es por ello, 
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que durante este proceso de aprendizaje de la lectura intervienen algunos factores ente los 

más destacados tenemos los siguientes (Villegas, 2018): 

2.3.1 Factores cognitivos  

Según Villareal (2014)  los factores cognitivos son un pieza fundamental durante 

los procesos de aprendizaje, se puede encontrar dentro de este proceso a la memoria que 

es en donde se almacena la información obtenida durante el trascurso del tiempo, también 

la atención que selecciona la información necesaria e importante; otros de los procesos es 

la percepción que es en donde se receptan los estímulos del ambiente y finalmente la 

sensación que  donde se receptan los órganos sensoriales. Sin embrago, Urquillo (2014) 

menciona que dentro de los factores cognitivos se puede encontrar el pensamiento que es 

una actividad cognitiva muy compleja, ya que es en donde se forman las ideas y 

representaciones del contexto par luego relacionarse entre sí, además, el pensamiento se 

forman mediante las experiencias de cada persona 

 2.3.2 Factores perceptivos 

Los factores perceptivos  provienen de un proceso mental en el que se recopila, 

constituye e interpretan los distintos datos sensoriales que obtienen las personas mediante 

las percepciones que se consiguen desde sus sentidos (Meza, 2013). En el proceso 

perceptivo existen dos tipos de percepciones  que ayudan en el proceso de aprendizaje de 

la lectura: el primero es la percepción visual que se origina por medio de la vista y el 

segundo es la percepción auditiva  que se adquiere por el oído. En el aprendizaje de la 

lectura son importantes los dos tipos de percepciones, puesto que la vista permite 

identificar las letras e imágenes y la auditiva permite reconocer los sonidos (Rojas, 2021). 

2.3.4. Factores psicomotrices  

Los factores psicomotrices integran una estrecha relación entre los procesos 

emocionales, simbólicos como cognitivos de los niños, los cuales permiten la ejecución 

de aprendizajes como el de la lectura.  La psicomotricidad tiene como función desarrollar 

habilidades  que permitan a los niños adquirir nuevos aprendizaje y conocimientos que 
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sean útiles en su proceso de formación escolar a través de elementos que constituyan un 

esquema corporal, es decir, a través de actividades (Oliva, 2014).  

2.3.5. Factores socio-familiares. 

Según Londoño (2009) la lectura es parte de la cultura,  que se realiza en diversas 

situaciones formales como informales. La familia y la escuela son ambientes importantes 

que proporcionan aprendizajes ventajosos  para el desarrollo de los niños;  a través de 

estos ambientes los niños incorporan un cúmulo de conocimientos que se entrelazan para 

obtener aprendizajes significativos. El aprendizaje de la lectura se realiza de manera 

informal dentro de una familia, ya que se presenta nociones (identificación de letras, 

lectura de imágenes, representación de símbolos, etc.) que con el tiempo serán 

fundamentadas en la escuela de manera formal y teórica. El aprendizaje de la lectura está 

estrechamente vinculado tanto con el ambiente escolar como familiar. 

2.4 Dificultades de aprendizaje presentes en la lectura 

Para establecer las dificultades de aprendizaje, es necesario establecer su 

definición, de acuerdo con Salgado  y Espinosa (2008)  es  un grupo de trastornos que 

frecuentemente se manifiestan por problemas de adquisición de habilidades,  pueden ser 

de tipo biológico, psicológico o educativo, en los procesos de aprendizaje de la lectura se 

puede presentar una serie de dificultades. Es por ello que, la lectura es más que una simple 

actividad de  decodificación,  el momento que un niño presenta dificultades en al 

aprendizaje de la lectura, muestra un signo que no puede ser tomado ligeramente ya que 

es uno de los problemas educativos sumamente frecuentes, las dificultades pueden ser 

procesos momentáneos como permanentes (Sánchez ,1995). Dentro  de las aulas de clase 

se pueden presentar problemas léxicos en los que los niños presentan dificultades en 

aprender y evocar palabras, además, presentan dificultades gramaticales; otro de los 

problemas son  fonológicos en los que los niños tienen dificultades en la construcción de 

fonemas, también sustituyen u omiten sonidos por lo que no pueden formar palabras. De 

la misma manera, la precisión  forma parte de las dificultades ya que los niños no pueden 

realizar  la lectura de frases, palabras o letras; la velocidad en la que un niño lee puede 

convertirse en una dificultad en el aprendizaje de la lectura, pues existen niños que 
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realizan la lectura de manera lenta e incluso letra por letra lo que no le permite comprender 

el texto. Las dificultades de aprendizaje de la lectura están íntimamente ligadas tanto al 

rendimiento académico  como  al proceso de aprendizaje, es por ello necesario  incentivar 

sobre los hábitos lectores. (Salgado  y Espinosa, 2008).  

Por otra parte, Sánchez (1995) menciona que existen cuatro dificultades 

específicas que presentan los niños en el aprendizaje de la lectura entre ellas: 

Deficiencia perceptiva. 

 En esta dificultad Sánchez (1995) expresa que los niños no diferencian los 

símbolos escritos, es decir, en el proceso de aprendizaje de la lectura se realizan  

distinciones de varios estímulos y al presentarse cualquier tipo de problema durante el 

proceso puede causar un pequeño retraso en la lectura. También, la deficiencia perceptiva 

puede provocar dificultades en la construcción de símbolos gráficos lo que trae consigo 

confusiones y alteraciones en el reconocimiento de símbolos, falta de compresión y 

fluidez en la lectura. Además, se especifica que la deficiencia perceptiva alude a una 

dificultad para procesar el orden serial de los estímulos, es decir, que se considera que la 

dificultad puede conectarse fácilmente con las necesidades de la lectura, pues si así 

ocurriera sería muy difícil reparar en las regularidades ortográficas. 

Problema psicolingüístico. 

 Según Meléndez et al. (2011) los problemas psicolingüísticos en el aprendizaje de 

la lectura en los niños son frecuentes, esta dificultad se da cuando la información visual 

no es transferida a verbal  y no puede procesarse  ni mucho menos adquirir significados 

de un texto. En los niños esta dificultad puede ocasionar serios problemas en el 

aprendizaje de la lectura debido a que no se presenta una incorporación  en el repertorio 

psicolingüístico, es decir,  no pueden actuar ni comunicarse. Alegría (1985) menciona 

que las dificultades psicolingüísticas pueden afectar en el reconocimiento de grafemas   

entre sí, ocasionando un distorsionamiento al momento de la lectura, por lo que el 

aprendizaje se convierte en un proceso más complejo. Además, con los problemas 

psicolingüísticos en el aprendizaje de la lectura  los niños pueden presentar dificultades 

en la producción verbal, en la participación conversacional, la regulación de su propio 

discurso, en la regulación del contexto comunicativo y en las habilidades implicadas en 

la generación y el mantenimiento de los intercambios comunicativos. 
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Limitación en el aprendizaje de la lectura. 

 Las limitaciones dentro del proceso del aprendizaje de la lectura pueden suscitarse 

en varios aspectos, según Galvis (2006) las limitaciones pueden ser: la limitación en la 

construcción de significados, esta hace mención al momento en el que los niños realizan 

el proceso de la lectura pero no interpretan el contenido del texto, otra de las limitaciones 

es el reducido vocabulario que pueden poseer  los niños, En tal caso debemos esperar que 

en la mayor parte de los textos haya demasiadas palabras nuevas, tanto ortográfica como 

oralmente, y que todo el esfuerzo recaiga en la decodificación de la lectura (Galvis, 2006) 

Dominio del lenguaje. 

El dominio de leguaje es una de las bases fundamentales para el desarrollo cultural 

de los niños, sin embargo, si no se desarrolla efectivamente  afecta el aprendizaje de la 

lectura como sus usos generales. Desde este punto de vista, aprender a leer sería igual a 

la adquisición de las vías de acceso al léxico interno. Como consecuencia, la labor 

educativa consistiría en enseñar de la mejor manera a dominar esos códigos/vías, y 

ampliar a través de todas las actividades escolares el sistema de comprensión del lenguaje. 

Vygotski (1931) menciona: 

"La comunicación por escrito reposa en el significado formal de las palabras y requiere 

un número mayor de vocablos que el lenguaje oral para expresar la misma idea. Se 

distingue a una persona ausente, que raramente tiene en mente el mismo tema que el 

escritor. Por lo tanto, debe explicarse de forma total” (págs. 184-187). 
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CAPÍTULO 3 

3.1 RELACIÓN ENTRE LOS PROCESOS COGNITIVOS BÁSICOS 

Y LAS DIFICULTADES DE APRENDIZAJE DE LA LECTURA. 

 

La lectura es un proceso interactivo en el cual los individuos interpretan el lenguaje 

escrito, la relación que se establece entre el individuo y la lectura favorecen al progreso 

de las áreas cognitivas del cerebro. El aprendizaje de la lectura se aborda desde los 

primeros años de vida de los niños claramente de manera informal, los niños narran 

historias de acuerdo a la lectura de imágenes ellos interpretan lo que observan y lo 

mencionan constituyendo el desarrollo cognitivo prelector. En los primeros años de vida 

de los niños el aprendizaje de la  lectura combina la mente y el lenguaje lo que permiten 

que el niño busque significados de lo que observa (imágenes, cuentos, fabulas, etc.). La 

lectura en los niños es de gran beneficio debido a que ayuda al desarrollo del pensamiento, 

incrementa la actividad cerebral e incluso permite que los niños reflexionen y 

comprendan un texto, obteniendo de esa manera una relación entre los conocimientos y  

experiencias adquiridas con las obtenidas en el texto (Ñoreña y Castro, 2013). 

 El aprendizaje de la lectura de manera formal conforma un proceso complejo que 

permite la construcción de esquemas mentales que se adquiere del significado de un texto. 

En las etapas iniciales del aprendizaje de la lectura del niño la decodificación de fonemas 

y grafemas son primordiales ya que contribuyen en las habilidades fonológicas de los 

niños. El desarrollo del  aprendizaje de la lectura está relacionado con el proceso de la 

conciencia fonológica que se da al momento en el que los niños realizan expresiones 

orales y diferenciación de grafemas y fonemas (Gómez et al. 2014). Asimismo, existen 

características del aprendizaje de la lectura como lo señala Colomer (1996) entre ellas: la  

conexión  con  las  experiencias  y  habilidades  del  lector, la  interpretación  del  mensaje 

pues la lectura  implica  dos  funciones  simultaneas y  complementarias y por último la 

funcionalidad que ocurre cuando el aprendizaje  se fundamenta en la acción para  obtener 

información lo que da un carácter funcional y utilitario. El proceso de aprendizaje de la 

lectura  en los niños es uno de los aspectos esenciales de la etapa  escolar, ya que es  un  
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componente primordial de autonomía en el proceso de enseñanza y aprendizaje, durante 

este proceso los niños crean un vínculo para seguir formándose, es decir, constantemente 

fortalecen su intelecto, amplían su vocabulario y posibilitan mejores relaciones con las 

personas de su contexto (Martínez et al 2010). Según Salazar (2006) en el aprendizaje de 

la lectura de los niños existen cuatro etapas: 

- La primera etapa es la incapacidad inconsciente que se refiere al niño cuando no 

posee hábito de lectura.  En  esta  etapa,  se considera los gustos, costumbres y 

predisposiciones básicas del posible lector ya que son factores importantes que se 

deben identificar. 

- La segunda etapa es la incapacidad consciente es cuando el niño se concientiza de 

la necesidad que tiene por la lectura y surgen dificultades e incomodidades 

cognitivas debido a los avances y regresiones. Durante esta etapa en las aulas de 

clase se emplean los principios del aprendizaje mediado, es decir, la casualidad y 

trascendencia  

- La tercera etapa es la competencia  consciente que se refiere al momento en el que 

el niño percibe  la  sensación  de  logro  y  delectación  al momento de la lectura  

y  se  observan las sucesiones básicas de la conducta  del lector que son: 

comprender la lectura, el niño escoge el texto adecuado, aplicación de técnicas 

para conseguir los objetivos planteados en la lectura . 

- La cuarta etapa es la competencia  inconsciente en  esta  etapa  el niño ya  presenta  

hábitos de lectura, domina cada parte del proceso y sus respectivas  partes, ya que 

realiza de manera fluida procesos personales de lectura. 

Por otra parte, los procesos cognitivos básicos son un eje indispensable en el aprendizaje 

de la lectura, como señalan Aragón (2011) y Cuetos (1990) los procesos cognitivos 

básicos implicados en el desarrollo del aprendizaje de la lectura son los siguientes: 

Procesos perceptivos. 

  Los procesos perceptivos son aquellos que diferencian la información de las 

grafías de las letras y de las palabras, sin embargo, para que este proceso se realice los 

estudiantes deben distinguir los tipos de letras y relacionarlos con los sonidos porque 

deben tomar en cuenta que las palabras están formadas por letras y que a cada letra le 

corresponde un sonido (Aragón, 2011). Por  lo tanto, el proceso perceptivo se efectúa a 
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través de movimientos  y  fijaciones  oculares  además de un análisis  visual. El 

movimiento y fijación ocular tienen como función el reconocimiento de las letras y 

sonidos, este reconocimiento se estable a través de un proceso;  primero se perciben los 

rasgos físicos de la letras, en segundo lugar se pacta un punto de fijación en donde se 

extrae la información,  en tercer lugar la información extraída pasa a la memoria icónica 

y a su vez  a la memoria de corto plazo, finalmente la información extraída es traslada a 

la memoria de largo plazo para ser analizada. En el análisis visual la función fundamental 

es la decodificación de palabras a través de la percepción visual que se refiere al instante 

en el que los estudiantes tienen la capacidad de discriminar el grafema y a su vez 

relacionarlo con el fonema (Cuetos, 1990). 

 Procesos léxicos. 

Según Cuetos (1990) los procesos léxicos son aquellos que permiten registrar y 

permitir al significado de las palabras a través de dos rutas, la léxica o directa y la ruta 

fonológica o indirecta. La  ruta  directa  o  léxica asocia  directamente  la palabra  

almacenada  en  el  lexicón  con  su  significado,  es  decir,  conecta  la  forma  gráfica 

con la representación interna que posee cada estudiante. Esta ruta es utilizada cuando, 

durante la lectura, se reconocen palabras que se utilizan habitualmente, automatizando el 

proceso. En  cambio, la ruta indirecta o fonológica analiza las  palabras  haciendo  la 

correspondencia de grafema y fonema mediante un procedimiento controlado que se 

caracteriza por ser  más  lento que  el procedimiento  automatizado. Esta ruta  es utilizada 

con palabras poco frecuentes y que no están  almacenadas en el lexicón. Por lo tanto, la 

ruta indirecta llega al significado utilizando los sonidos que han sido asociados a cada 

letra. En definitiva,  la  principal  diferencia  entre  estas  dos  rutas  es que  en la  ruta  

directa  ya se tiene  almacenada  la  palabra  y  se  lee  sin  esfuerzo  y  en  la  ruta  indirecta  

se  debe  asociar cada letra con su sonido para acceder al significado de la palabra leída 

(Aragón, 2011).  

Procesos  sintácticos 

 Los procesos sintácticos son aquellos que  identifican  las  partes  de  la  oración  

y su valor relativo para conocer el significado, fundamentalmente estos procesos 

consisten en comprender las diferentes estructuras gramaticales y respetar la puntuación 

(Cuetos, 1990). El proceso  léxico  es  fundamental  para  reconocer  el  significado  de  
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las  palabras, sin embargo, no es suficiente ya que el mayor significado se encuentra en 

la relación de las palabras. Al realizar el proceso  sintáctico se identifica  cómo  se 

relacionan las  palabras  y  para  ello  existen procesos  necesarios  para  obtener  y  ser  

desarrollados mientras se realiza la lectura; la comprensión de las estructuras  

gramaticales,  que se refiere al  orden de las palabras y el conocimiento de los signos de 

puntuación. El orden de las palabras se caracteriza por diferenciar  las  partes  de la oración 

e identificar su función (sujeto,  predicado  y  complemento), con respecto a los  signos  

de  puntuación,  se  deben conocer y aplicarlos  mientras  se  lee (Aragón, 2011).  

 Procesos  semánticos. 

Los procesos semánticos  según Cuetos (1990) son  los  procesos finales  que  se 

realiza al  leer  y  residen en la obtención del significado de lo que se lee y a su vez  en la 

unificación en la memoria. Una vez que se ha entendido la estructura sintáctica de una 

oración y las relaciones existentes entre  sus  palabras,  se  extrae  el  significado  de  la  

oración y se relaciona con  los conocimientos previos o anteriores. La  relación  entre  

extraer  el  significado  de  la  oración  y  relacionar  con  los conocimientos  previos  se 

verá  afectada  por  el lexicón  que  posee  el  lector  y  por tanto,  el lector que  posea más 

conocimiento previo tiene mayor beneficio y resulta fácil la obtención de  información 

para la  comprensión  total  del  texto y  la elaboración de la  representación mental. 

3.2. Dificultades en el aprendizaje de la lectura relacionada con los 

procesos cognitivos básicos. 

Las dificultades en el aprendizaje de la lectura están estrechamente relacionadas con 

los procesos cognitivos básicos (memoria, percepción, atención y sensación) según 

Gonzales et al. (2015) las dificultades en el aprendizaje de la lectura en varias ocasiones 

hacen referencia a la incapacidad de decodificar un texto, cuando no existe una 

comprensión del lenguaje escrito, errores en la equivalencia fonológica, omisión de 

palabras, no presenta fluidez de palabras complejas. Del mismo modo, Peña (2008) señala 

que la dificultad en el aprendizaje de la lectura de los niños se presenta por problemas de 

omisión, sustitución y segmentación de silabas o palabras en su proceso lector, obstáculo 

con la afecta la fluidez y comprensión del texto. Es por ello,  que  el autor señala que se 
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debe observar el funcionamiento adecuado de las siguientes funciones: la primera es el 

control ocular que hace referencia al movimiento de deslizar la vista hacia las letras, la 

segunda es la orientación espacial es aquella que capta las letras y palabras desde el lado 

izquierdo, la tercera es  la retención de información  que hace referencia a los trazos de 

las formas de las letras, la cuarta es la secuencia verbal que es la comprensión de una 

frase y finalmente la abstracción y categorización de un texto.  

La lectura es una actividad compleja  y una herramienta indispensable en los procesos 

de aprendizaje de los niños.  Las  dificultades en el aprendizaje de la lectura pueden 

demostrar ciertos problemas en la adquisición de nuevos conocimientos. Hay niños que 

realizan una buna lectura porque tienen dificultades en el reconocimiento de las palabras, 

mientras que otros tiene un excelente lectura con fluidez, pero no establecen un orden de 

la información relevante para llegar a construir el significado global del texto (Gutiérrez, 

2018). Según Fernández y Orta (2011) las dificultades presentes en la lectura, por tanto, 

se pueden agrupar en función de los siguientes tipos de dificultades: dificultades para 

realizar la lectura un texto, realizar la lectura de manera pasiva y dificultades en la 

comprensión lectora.  

El primer tipo de dificultades son las dificultades para aprender a la leer que presentan 

los niños, es decir, no reconocen las silabas, no pueden formar oraciones, confunden u 

omiten letras, etc. Estas dificultades se pueden presentar por los distintos ritmos de 

desarrollo de los niños. Sin embargo, existen problemas de aprendizaje que les pueden 

afectar, cómo es el caso de los retrasos en el lenguaje, es decir, presentan un proceso más 

lento en su desarrollo lingüístico. El segundo tipo de dificultad es leer de manera pasiva, 

en este caso los niños leen pero no se involucra en el texto, no piensan críticamente sobre 

lo leído, los niños leen porque tiene que hacerlo y no porque le interese ni les de 

curiosidad. El tercer tipo son las dificultades en la comprensión lectora, las causas puede 

ser que el niño no tenga el conocimiento necesario para la comprensión de un texto. Esto 

puede ser debido a diversas razones, como la carencia de vocabulario o ausencia de un 

esquema o del conocimiento básico para comprender el texto (Fernández y Orta, 2011). 

Las estrategias de aprendizaje son factores positivos para eliminar las dificultades en 

el aprendizaje de la lectura, según González,  et al. (2011) las estrategias ayudan a resolver 

problemas de aprendizaje y a la vez permiten el desarrollo intelectual de los estudiantes, 
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ya que potencian sus habilidades. Para las dificultades presentes en la lectura se pueden 

emplear las siguientes estrategias:   

- Realizar una lectura en voz alta, modular de manera correcta las frases y realizar 

mímicas en el momento de la lectura; estos son  algunos elementos influyentes 

para el correcto aprendizaje de la lectura; dentro del proceso de lectura los niños 

deben ser los protagonistas, es decir, en una lectura el docente debe leer una parte, 

el niño leer  y dramatizar conjuntamente sobre lo entendido en la lectura.  

- Los encuentros  de  lectura, en esta estrategia los niños deben elegir un cuento o 

lectura que sea de su preferencia y extraer de la lectura los personajes, el lugar y 

las escenas en el que se ejecuta la trama, las ideas principales como secundarias y 

exponer la  información obtenida de la lectura con sus compañeros para socializar. 

- El club  de  lectura, son  grupos que se agrupan por  afinidad, en este grupo los 

niños recrearan  un texto  mediante  imágenes  una vez por semana luego cada 

integrante relata la historia en un orden. Los niños pueden agregar partes a la 

historia según su creatividad.  

- Los talleres  literarios, en estos encuentros los  niños  pueden elaborar  textos  de 

manera libre, es decir, ellos eligen el tema de su preferencia. El texto siempre debe 

ser socializado para cambiar las falencias que pueden presentar el texto.  

- Los  círculos de lectura, en esta estrategia los niños eligen una lectura, cuento, 

fabula, etc. y diariamente explican lo que entendieron de la lectura y en grupo 

sacan sus conclusiones a cerca de lo expuesto por sus compañeros. También, 

socializan sobre palabras nuevas que encuentren en las lecturas o buscan 

significados de las palabras que no entienden o no reconocen.  .  

- La creación de un ambiente alfabetizador, en esta estrategia se promueve la lectura 

en los niños, se puede realizar dentro del aula como fuera de ella.  

3.3. Influencia de los procesos cognitivos básicos en el aprendizaje de la 

lectura y la comprensión lectora  

Los procesos cognitivos básicos son parte indispensable en los procesos de 

aprendizaje, son las directrices necesarias para que los niños obtengas aprendizajes 

óptimos. La percepción, la atención, la memoria y la sensación permiten el 
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fortalecimiento de las diferentes capacidades y habilidades que poseen los niños en el 

aprendizaje de la lectura y perfecciona potencialidades para descartar las dificultades que 

se puede presentar en el proceso aprendizaje de la lectura (Suarez et al. 2010). A la vez, 

involucra operaciones para la comprensión lectora de textos; la lectura es un proceso que 

demanda de mucha atención para la obtención correcta de la información y además 

coordina los procesos cognitivos que se dan en la interpretación de los códigos escritos. 

No obstante, la capacidad de procesamiento de las personas es limitada, es por ello que, 

cuando se presenta un desajuste en la capacidad del lector se producen problemas. Las 

dificultades de comprensión lectora se presenta como déficit en la decodificación fluida 

de la lectura, existen personas que decodifican de manera automática y tienen una lectura 

fluida y, sin embargo, no comprenden lo que leen. (Zanotto y Gaeta, 2017). 

La comprensión lectora constituye un vínculo para el aprendizaje y el desarrollo de la 

inteligencia e imaginación, para la obtención de cultura,  además  mejora las relaciones 

humanas, engrandeciendo  las relaciones personales  y facilitando la posibilidad para 

exponer el pensamiento propio de cada individuo. La comprensión lectora es una destreza 

básica sobre la cual se despliega una serie de capacidades semejantes entre ellas: la 

oralidad, el placer por la lectura, desarrolla el pensamiento crítico. El progreso de 

habilidades para  la  comprensión  lectora, se convierten en herramientas útiles para la 

vida académica, laboral y social de los niños (Montes et al. 2014). 

Estrategias de comprensión lectora. 

La  comprensión lectora se relaciona con estrategias lectoras que son acciones que 

ayudan al lector a comprender, también son instrumentos que permiten que el lector 

construya su propio significado acerca de la lectura. Es por ello que Madero y Gómez, 

(2013) indican algunas estrategias que pueden ser ventajosas en la comprensión de un 

texto pues se debe tomar en consideración que este proceso se realiza a través de la 

práctica. Las estrategias son las siguientes:  

- Estrategias  cognitivas son  aquellas  que  permiten  que  los  niños puedan 

organizar, transformar, memorizar y elaborar la información por medio de sus 

capacidades mentales cuando realizan una lectura.  
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- Estrategias metacognitivas son estrategias que buscan conocer el proceso  que  se 

lleva a cabo cuando se realiza un pensamiento propio, además de la conciencia 

que tiene el niño cuando lee.  

- Estrategias de administración de recursos estas estrategias van encaminadas a 

buscar escenarios que favorezcan el aprendizaje de la lectura se deben  aprovechar  

los  recursos  que  se  tengan  a  la mano y disponer de otros para una correcta 

enseñanza. 

Niveles de comprensión lectora. 

Los  niveles de comprensión lectora hacen referencia a la categoría que consigue el 

lector en el desarrollo  de  la adquisición, procedimiento, evaluación  y utilización de la 

información contenida en el texto. Según Guevara et al. (2014) los niveles de 

comprensión lectora son aquellos por el cual el lector establece una comprensión directa 

con lo que lee, son cinco  los niveles y no pueden estar aislados el uno del otro, sino más 

bien todos interactúan a la  vez  para  formar  como  tal  la  comprensión  lectora y estos 

son: 

- Nivel de comprensión literal: Este nivel se da cuando el lector tiene la capacidad 

de recordar y reconocer lo que ha leído en un texto, es decir tiene  conocimiento  

de  las  ideas  que  expresa  el  autor  al  pie  de  la letra, así como también puede 

reconocer la idea principal, las ideas secundarias, entre otras.  

- Nivel de comprensión de reorganización de la información: Se da cuando la 

persona que lee es capaz de organizar y resumir lo que un texto dice en sus 

palabras, el lector entiende lo que dice el texto y lo transmite en la nomenclatura 

que sea propia de sí mismo.  

-  Nivel de comprensión inferencial: Se da cuando el lector tiene la capacidad  de  

interpretar  lo  que  ha  leído  y  lo  relaciona  con  su experiencia,  suele  sacar  

ideas  que  están  fuera  del  texto  para analizar de mejor forma.  

-  Nivel  de  comprensión  crítico:  este nivel hace referencia a que  debe  asignar  

juicios  de  valor  sobre  el  contenido de la lectura  es  decir se evalúa entre  el  

conocimiento  previo  que  ya  posee  y  lo  que  ha  leído, examina, relaciona  y 

contrasta la información para determinar sí el contenido  que  ha  leído  es  cierto  
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o  falso,  además  que  este  nivel  le permite diversas maneras de interpretación 

de lo que lee.  

- Nivel  de  comprensión  apreciativo:  Este  nivel  se  da  cuando  el lector es capaz 

de expresar lo que piensa sobre lo que  ha  leído,  muestra  su  percepción  y  su  

opinión  sobre  la  forma, fondo y desarrollo que ha tenido el texto. 
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Conclusiones. 

Al finalizar la presente investigación bibliográfica sobre  los procesos cognitivos 

básicos y su  relación con  las dificultades en el aprendizaje de la lectura en estudiantes 

de educación básica se concluye que: 

El aprendizaje de la lectura es uno de los  procesos más importantes dentro de la 

adquisición de conocimientos de los niños de educación básica, es la base fundamental 

para cualquier proceso de aprendizaje. La lectura es una actividad que puede fascinar en 

la mayoría de niños, debido a que mediante la lectura pueden conocer y aprender muchos 

temas que sean de su preferencia; sin embargo, para otros niños la lectura puede parecer 

un proceso sumamente indiferente ya que pueden presentar dificultades al momento de 

leer y comprender lo que están leyendo entonces se vuelve un proceso frustrante más que 

fascinante.  

La atención, memoria, sensación y percepción son  parte de los procesos de 

aprendizaje de la lectura, por lo tanto, están directamente ligados a las dificultades que se 

puede presentarse durante este proceso como puede ser: problemas de percepción en el 

momento de leer un texto;  poca atención en el momento de la lectura, falta de memoria 

en la interpretación de un texto, no comprender el sentido de lo que está leyendo; así 

mismo,  mezclar información, etc. es por ello, que los procesos cognitivos básicos y las 

dificultades en el aprendizaje de la lectura de una u otra manera se arraigan entre sí, 

porque se complementan y a su vez ejecutan funciones determinadas. Pues cabe recalcar 

que cada uno de los  procesos cognitivos básicos  se involucran en el proceso de 

aprendizaje de la lectura. 

En cuanto a las dificultades que se presentan dentro del proceso de aprendizaje de 

la lectura pueden presentarse diferentes como: la incapacidad de decodificar un texto, la 

omisión de palabras, la falta de fluidez, además, el proceso de la lectura puede ser sencillo 

para algunos niños, sin embargo, para otros el proceso puede ser más complejo ya que no 

todos aprenden de la misma manera, no tienen la misma capacidad de percepción, 

atención, memoria que son piezas claves en este proceso. Por lo tanto,  se debe tomar en 

consideración dentro de las aulas de clase implementar estrategias efectivas considerando 

las dificultades que atraviesan los niños para conseguir  de esa manera aprendizajes 

precisos y no momentáneos. Como lo menciona el  Currículo Nacional de Lengua y 
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Literatura (2016) los procesos seguros se efectuarán al momento de  autorregular los 

procesos que sean beneficiosos para los niños. El aprendizaje de la lectura siempre será 

un eje primordial en los diversos aprendizajes de los niños y las dificultades que se 

presenten durante ese proceso puede de cierta manera ser agentes negativos, pues se debe 

tomar en consideración que en el aprendizaje de la lectura  no es simplemente adquirir un 

sistema de representaciones sino más bien implicar la capacidad para usar el lenguaje de 

manera más consciente, deliberada y formal.   
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