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lA VARIABlE SOCIOECONÓMICA y SU RElACIÓN
CON El RECONOCIMIENtO PRECISO y RÁPIDO 
DE lA PAlABRA ESCRItA
Cuadro, Ariel; Balbi, Alejandra
Universidad Católica del Uruguay

Introducción
La lectura es un medio de gran importancia para alcan-
zar nuevos conocimientos y ampliar nuestra visión del 
mundo; lo que nos permite experimentar nuevas reali-
dades y sensaciones. Resulta imprescindible para res-
ponder a las necesidades de formación e información 
que exige el mundo de hoy y es un medio privilegiado e 
insustituible de aprendizaje y comunicación humana.
Comparando las competencias en lectura de Uruguay 
en relación con otros países se ha observado que nues-
tro estudiante promedio se encuentra en un nivel de 
desempeño muy bajo, indicando problemas graves en 
el logro de la alfabetización lectora requerida para par-
ticipar activamente en la sociedad del conocimiento. 
Según datos de PISA (2003, 2006, 2009) la proporción 
de alumnos con mal desempaño ha aumentado de for-
ma sostenida desde el 2003 a 2009. En el 2009 el 42% 
de estudiantes de 15 años en Uruguay no supera el 
“umbral de competencia” en el área de lectura, mientras 
que el promedio de alumnos que no sobrepasa este 
umbral mínimo es de 20% en los 33 países de la OCDE. 
(PISA, 2009) 
Cuando se analizan estos resultados atendiendo a las 
características sociales, económicas y culturales que 
predominan en las escuelas evaluadas, se encuentra 
que el 68,4% los alumnos de contexto muy desfavora-
ble están por debajo del umbral de competencia en 
cuanto a lectura, y en el nivel sociocultural muy favora-
ble, sólo el 7,7% se encuentra en esa posición. A su vez 
sólo el 1,4% de los alumnos de nivel sociocultural muy 
desfavorable tienen desempeños altos en lectura mien-
tras que en los contextos muy favorables son el 39% 
(PISA, 2009).
Estos resultados constituyen un problema grave de la 
educación, especialmente en los sectores económica-
mente débiles. Para poder dar respuesta alguna esta 
problemática es relevante considerar lo que se sabe en 
la actualidad sobre la lectura y su aprendizaje; con el fin 
de entender que está ocurriendo a nivel las variables 
implicadas en el acto de leer. Una mayor comprensión 
de estas facilitará sin duda la reflexión sobre cómo 
abordar su enseñanza, atendiendo los diferentes con-
textos socioeconómicos a los que pertenecen nuestros 
niños.
Las pruebas PISA evalúan las competencias ligadas a 
la comprensión de la lectura y no a la lectura en el sen-
tido más restringido, es decir no recogen información 
sobre la precisión con que los alumnos identifican la pa-

RESUMEN
En el siguiente estudio se analizan las relaciones entre 
la eficacia en el reconocimiento de la palabra escrita, 
medida en función de la precisión y velocidad, y diferen-
tes niveles socio-económicos; con el objetivo de contri-
buir a la reflexión sobre los resultados en lectura obteni-
dos por los alumnos de nuestro país en las pruebas PI-
SA. Utilizando un test de eficacia lectora (Cuadro y col. 
2009) que incluye la precisión y rapidez en el reconoci-
miento de la palabra escrita, se evaluaron 432 alumnos 
de tres escuelas urbanas y privadas de Montevideo de 
diferentes niveles socio-económicos. Los resultados 
muestran una relación significativa entre el reconoci-
miento de las palabras escritas en forma precisa y rápi-
da y el nivel socioeconómico; los que es interpretado en 
marco de la importancia del dominio de los procesos fo-
nológicos y ortográficos en el aprendizaje de la lectura.

Palabras clave
Lectura Decodificación Aprendizaje

ABSTRACT
SOCIOECONOMIC STATUS AND ITS RELATION 
WITH ACCURATE AND FAST WRITTEN WORD 
RECOGNITION
In the following study we analyze the relationship be-
tween effectiveness in written word recognition - based 
on its accuracy and speed - and different socio-eco-
nomic levels. Hereby, we aim to nourish a critical reflec-
tion on the reading scores obtained by our country’s pu-
pils in PISA assessments. Using a Reading Effective-
ness test (Cuadro y col. 2009) which includes the accu-
racy and speed of written word recognition, we evaluat-
ed 432 pupils of three urban private elementary schools 
in Montevideo of different socio-economic level. The re-
sults show a significant relationship between correct 
and fast written word recognition and socio-economic 
level, which is understood within the importance of the 
mastery of phonological and orthographical processes 
for reading acquisition.

Key words
Reading Decodification Learning
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labra escrita, ni el grado de fluidez que logran. La preci-
sión y la velocidad con las que se identifican las pala-
bras, que se relaciona con la automatización del acce-
so lector (Perfetti, 1992; Cuadro, 2010), favorece, en la 
medida que libera recursos cognitivos, la eficacia de los 
procesos cognitivo superiores implicados en la com-
prensión (Lesgold y col. 1985; Perfetti, 1986).
La lectura fluida de los lectores expertos supone exacti-
tud y rapidez en el reconocimiento de las palabras y en 
el caso del español, como de otras lenguas transparen-
tes, diferencian significativamente a los lectores retra-
sados de los normales (Shany y Share, 2010).
Las lenguas se diferencia entre ellas por la mayor o me-
nor trasparencia de la relación entre su forma oral y es-
crita; así el español a diferencia del inglés la relación 
grafema-fonema y fonema-grafema es relativamente 
simple y consistente. Esta característica del español co-
mo de otras lenguas (alemán, hebreo, etc) facilita la uti-
lización del mecanismo de trasformación grafema-fone-
ma para el reconocimiento de palabras (Carrillo y Ale-
gría, 2009). Mecanismos que se automatizan en los 
buenos lectores, accediendo sin dificultad a la palabra 
escrita.
El acceso a la palabra escrita, en forma automática, re-
quiere el dominio y automatización de la reglas de con-
versión grafema-fonema; mecanismo por el cuales se 
atribuyen secuencias fonológicas a secuencias ortográ-
ficas que se ensamblan en una palabra (ensamblaje fo-
nológico). En el aprendizaje de la lectura este último 
mecanismo va permitiendo desarrollar progresivamente 
un léxico ortográfico que almacena representaciones 
de palabras escritas, las que luego podrán ser identifi-
cadas en forma directa y a un bajo costo cognitivo (Cua-
dro, 2010). Precisamente el modelo de autoaprendizaje 
de Share (1995, 1999) ha defendido la idea de que de-
codificación permite la adquisición de las representa-
ciones ortográficas necesarias para un reconocimiento 
visual de la palabra rápido y autónomo.
El reconocimiento de la palabra escrita, en forma preci-
sa y rápida, mejora a lo largo de los distintos cursos es-
colares (Stanovich, 1993) y tiene un efecto constante 
sobre la comprensión lectora, de tal forma que la inefi-
cacia el reconocimiento de palabras llevara a una com-
prensión lectora con dificultades (Perfetti, 1985).
Si bien hay suficiente evidencia científica para indicar 
que la identificación de palabra parece no explicar to-
dos los problemas en comprensión lectora (Perfetti, 
2005; Aarnoutse, 2001), hay acuerdos en que las habi-
lidades relacionadas con la decodificación predicen 
fuertemente el nivel lector durante los primeros años 
escolares (Storch y Whitehurst, 2002) y juega un rol fun-
damental durante el proceso de aprendizaje de la lectu-
ra. No es frecuente encontrar sujetos que lean bien las 
palabras y no sepan comprender lo que leen a excep-
ción de que exista falta de vocabulario o dificultades de 
comprensión de lenguaje en general (Perfetti, 1986; 
Nation, 2004). Incluso en los adultos la habilidad en el 
reconocimiento de palabras incide en la capacidad lec-
tora (Stanovich, 1989).

El estudio sobre la eficacia en el reconocimiento de las 
palabras constituye , y así debería considerarlo la ense-
ñanza, unos de los objetivos principales para entender 
la lectura, su adquisición y las dificultades que experi-
mentan muchos de nuestros estudiantes al querer o te-
ner que leer.
Las pruebas PISA miden la comprensión lectora de es-
tudiantes que han cumplido 15 años; resulta inevitable 
preguntarnos al momento de analizar los resultados 
vinculados a las diferencias socioeconómicas de los es-
tudiantes participantes, si mecanismos específicos del 
aprendizaje de la lectura desde las etapas iniciales has-
ta su consolidación a final de la primaria se ven afecta-
do también por esas diferencias.
Por ello en el presente estudio nos proponemos evaluar 
el nivel lector, considerando las variables precisión y ve-
locidad, de estudiantes de cuarto a sexto de primaria, 
de niveles socioeconómicos alto, medio y bajo. No se 
consideraron alumnos de contexto muy desfavorable o 
crítico.

MÉTODO 

Participantes
Se selecciona una muestra intencional compuesta por 
432 alumnos de tres escuelas urbanas y privadas de 
Montevideo. Corresponden a tres estratos clasificados 
como Alto, Medio y Bajo según el Índice de satisfacción 
de Necesidades Básicas (INE, 2000). La muestra total 
se distribuye en 152 alumnos de Cuarto grado, 143 de 
Quinto y 137 de Sexto grado escolar.

Instrumentos
Utilizamos el Test de Eficacia Lectora (TECLE) (Cuadro 
y col. 2009) ya que permite incluir en la medición de la 
eficacia lectora los principales parámetros que la con-
trolan: precisión y velocidad. Esta prueba consiste en 
un listado de 64 frases incompletas que el evaluado de-
be completar eligiendo una de las 4 palabras que se le 
dan como opción de respuesta. Las tres opciones fal-
sas son dos pseudopalabras que constituyen pares mí-
nimos ortográfico y fonológico de la respuesta correcta, 
y por último, una palabra que resulta inadecuada desde 
el punto de vista semántico y/o sintáctico para comple-
tar la frase. Por tanto, el evaluado necesita ser capaz de 
discriminar entre sutiles cambios fonológicos, ortográfi-
cos y semántico/sintácticos para poder contestar ade-
cuadamente. La prueba está cronometrada, por lo que 
la selección de alternativas debe producirse con el me-
nor consumo de tiempo disponible. .

Procedimientos
Una vez seleccionados los colegios, se consiguió el 
consentimiento válido y se acordó con las autoridades 
de la institución la forma y lugares para la aplicación de 
las pruebas, se evaluaron en forma colectiva a todos los 
sujetos seleccionados. Las evaluaciones estuvieron a 
cargo de un equipo técnico entrenado por los autores.
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RESULTADOS 
En la Tabla 1 se presentan los resultados obtenidos en 
Eficacia Lectora (precisión y velocidad).

Tabla 1. Estadísticos Descriptivos de la variable efica-
cia lectora (precisión y velocidad) en cada grado esco-
lar.

Grupo N Eficacia Lectora
(precisión y velocidad)

  Media (DE)

4º 152 27.67 (9.5)

5º 143 32.67 (11.21)

6º 137 36.06 (10.83)

Total 432 31.99 (11.05)

Nota. Calidad Léxica, máximo puntaje 64 puntos.

Se obtienen parámetros de distribución normal a través 
de la Prueba Z-Kolmorogov-Smith en las medidas de 
Eficacia Lectora, para los tres grados escolares (Z= 
1,449; p= 0,229)
Se realiza una comparación de medias (prueba t de 
Student) de la variable Eficacia Lectora (precisión y ve-
locidad) entre los cursos escolares. Se identifican dife-
rencias significativas entre Cuarto, Quinto y Sexto gra-
do escolar en la variable Eficacia Lectora (4º-5º, t= 
4,131, p= .001; 5º-6º, t= 2,573, p= .001)
En la tabla 2 se presentan los descriptivos según entor-
nos socioculturales Alto, Medio y Bajo.

Tabla 2. Estadísticos descriptivos de la variables Efica-
cia Lectora en cada entorno sociocultural.

Estrato N=432 Eficacia Lectora
(precisión y velocidad)

Media (DE)

Alto
Medio
Bajo

187
116
129

35.97 (10.77)
33.18 (9.74)
25.14 (9.27)

El reconocimiento preciso y fluido de la palabra escrita 
(Eficacia Lectora) presenta diferencias estadísticamen-
te significativas en cada estrato (Alto-Medio, t=2,274, 
p= .024; Medio-Bajo, t=6,608, p= .000).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El reconocimiento de palabras, medido en términos de 
precisión y velocidad muestra una progresión curso a 
curso con diferencias estadísticamente significativas. 
Este dato refleja aprendizajes que se consolidan aso-
ciados a las experiencias lectoras durante el transcurso 
escolar. La automatización y la velocidad lectora depen-
den de la frecuentación progresiva con experiencias 
lectoras. , Además, en la medida que un estudiante lee 
mejor, va a estar motivado a aumentar su actividad lec-
tora y con ello la práctica.
Los alumnos del entorno sociocultural Bajo presentaron 
rendimientos con diferencias estadísticamente signifi-

cativa respecto a los del entorno Medio y del entorno Al-
to, para los tres grados escolares. Barg (2000) comparó 
medidas de Lectura semejantes en grupos de Tercer y 
Cuarto año, en entornos Bajo y Alto, mostrando que las 
diferencias que estaban presentes en Tercer grado, se 
disipaban en Cuarto. Nuestro estudio, diez años des-
pués, muestra evidencia desalentadora, ya que las dife-
rencias están presentes desde Cuarto grado y se
mantienen hasta finalizar la escolaridad. Los alumnos 
del entorno Bajo leen en Sexto grado como sus pares 
de Cuarto grado de entornos más favorables.
Diversos estudios señalan que niños provenientes de 
entornos socioculturales desfavorables encuentran nu-
merosas dificultades en el proceso de alfabetización 
(Bravo, 1995, Borzone & Rosemberg, 2000, Diuck, 
2003; Cuadro y col., 2008, 2009). Un porcentaje signifi-
cativo de los niños de sectores entornos socioculturales 
desfavorables ingresa a la escuela con un menor desa-
rrollo de ciertas habilidades cognitivas, hecho que los 
sitúa en una situación de vulnerabilidad respecto de sus 
pares de otros medios. Sus dificultades por aprender a 
leer aparecen estrechamente relacionadas con insufi-
ciencia en el desarrollo de lenguaje (Borzone, 1997; 
Morais, 1998; Bravo, 1995, Ehri y col., 2001; Bravo y 
Orellano, 2001; Cuadro y col., 2009). Estas insuficien-
cias lingüísticas afectan, entre otras capacidades, el de-
sarrollo de las habilidades metafonológicas (conciencia 
fonológica) necesarias para un eficaz aprendizaje de 
las reglas de transformación grafema-fonema (Defior, 
2008) y con ello la puesta en marcha de los mecanis-
mos de procesamiento fonológico y ortográfico que per-
mitan el reconocimiento de palabras de forma precisa y 
rápida (Share, 1995, 1999; Perfetti, 1995).
Mientras que los estudios mencionados ponen de relie-
ve las debilidades lingüísticas de los alumnos al iniciar 
la escolaridad en los sectores más vulnerables, los re-
sultados de PISA destacan sobre las insuficiencias en 
competencias de comprensión lectora de las poblacio-
nes vulnerables al finalizar la educación básica.
Nuestro estudio agrega que el reconocimiento de pala-
bras, como proceso lingüístico articulador entre lengua-
je y comprensión lectora, en las etapas intermedias de 
la escolaridad, se muestra sensiblemente afectado. Di-
fícilmente, los alumnos de sectores vulnerables puedan 
alcanzar competencias mínimas de comprensión lecto-
ra si arrastran deficiencias en el reconocimiento de pa-
labras y habilidades lingüísticas.
Implicaciones educativas se desprenden de nuestro es-
tudio al mostrar la necesidad de fortalecer y desarrollar 
la habilidad de reconocimiento de la palabra escrita 
desde un nivel inicial si queremos lectores competentes 
en el futuro; en particular se hace fundamental estable-
cer políticas y estrategias específicas para los alumnos 
que asisten a escuelas de contextos socioeconómicos 
menos favorables. En la escuela la acción pedagógica 
suele tener un menor efecto cuando se dan variables 
socioeconómicas desfavorables, ya que muchas veces 
no pude desarticular por si misma las deficiencias cog-
nitivas instaladas (Cuadro y col. 2008).
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