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Resumen   

La detección temprana de los lectores con dificultad es fundamental para la 

implementación de programas de intervención preventivos. La velocidad de 

denominación y la conciencia fonológica son considerados los principales predictores 

de la lectura. Se presentarán dos estudios. El objetivo del primero fue adaptar al español 

la prueba de denominación RAN/RAS (Rapid Automatized Naming/ Rapid Alternating 

Stimulus) publicada por Wolf y Denkla (Wolf y Denkla, 2005) y determinar la correlación 

de las medidas de denominación con las de lectura entre preescolar y 3ro año de la 

escuela primaria. Los resultados obtenidos demuestran que la velocidad de 

denominación es un buen predictor de la lectura y que correlaciona con medidas de 

fluidez y precisión. El segundo estudio compara el desarrollo de la velocidad de 

denominación en distintas poblaciones. La muestra constó 458 niños de preescolar a 

tercer grado agrupados pertenecientes a distintas escuelas clasificadas por el nivel 

socioeconómico y las oportunidades educativas que brindaban (capacitación docente, 

presentismo, días de clase). Se observó el progreso en los distintos grupos llegándose 

a la conclusión de la importancia de la educación como factor modulador del 

neurodesarrollo.  

     

Palabras clave: habilidades prelectoras; lectura; detección temprana; denominación 

rápida; oportunidades educativas; dislexia. 
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Antecedentes 

 La detección temprana de los lectores con dificultad es fundamental para 

la implementación de programas de intervención preventivos. En Latinoamérica hay 

pocas herramientas para evaluar las habilidades prelectoras. La velocidad de 

denominación y la conciencia fonológica son considerados los principales predictores 

de la lectura.  En los últimos años diversas investigaciones han puesto de manifiesto la 

importancia que tiene la velocidad de denominación en el desarrollo de la habilidad 

lectora. Esta tarea, que consiste en nombrar tan rápido como sea posible una serie de 

estímulos visuales familiares (objetos, colores, letras o números), requiere para su 

ejecución de la sincronización e integración de múltiples procesos que son los que se 

ponen en juego durante la lectura; se ha determinado que la lentitud en este tipo de 

tareas se correlaciona con dificultades lectoras (Lervag, Braten, y Hulme, 2009).  

Estudios longitudinales en diversos idiomas muestran que la denominación rápida y 

automática es uno de los mejores predictores del posterior desarrollo de las habilidades 

lectoras, especialmente de la fluidez (Caravolas, et al.; 2012; Wimmer, Mayringer y 

Landerl, 2000). Aunque todavía es tema de discusión, en general se acepta que el valor 

predictivo es mayor en lenguas transparentes como el italiano y el español (Georgiou, 

Parrila, y Liao, 2008a; Georgiou, Parrila, y Papadopoulos, 2008b; López-Escribano, 

Sánchez-Hípola, Suro Sánchez, y Leal Carretero, 2014).  

 Para algunos autores la contribución de la velocidad de denominación a 

la lectura es independiente de las habilidades de procesamiento fonológico (Wagner, 

Torgesen y Rashotte, 1994; Wagner et al., 1997). Desde esta última perspectiva, se 

sostiene la hipótesis del doble déficit (Wolf y Bowers, 1999), que platea que las 

dificultades lectoras pueden ser debidas tanto a un déficit en el procesamiento 

fonológico, que impide manipular los sonidos de las palabras, como a un déficit en la 

velocidad de denominación,  que consiste en la dificultad para acceder y recuperar de 

manera rápida y automática las etiquetas verbales a partir de un símbolo visual. La 

independencia entre ambos tipos de dificultades permite identificar la existencia de 

distintos subgrupos de niños con dificultades específicas en la lectura. Por un lado, un 

subgrupo con problemas fonológicos; por otro, un grupo con problemas en velocidad de 

denominación, y un tercer grupo que presentaría problemas en las dos habilidades 

(Lovett, Steinback y Frijters, 2000; Wolf y Bowers, 1999¸Bowers & Ishaik, 2003; Bowers, 
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Sunseth, y Golden, 1999; Compton, 2000; Comptom, 2003; Cronin Y Carver, 1998; 

Lervag y Hulme, 2009; Wolf et al, 2002). 

 

Metodología 

Participantes 

Se realizaron dos estudios. El Estudio 1 fue realizado con un grupo de 142 niños y niñas 

de nivel socioeconómico medio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que asisten a 

escuelas de gestión privada.  

El Estudio 2 fue realizado con 458 niños y niñas de nivel socio económico medio y bajo 

que asistían a escuelas públicas y privadas que brindaban distintas oportunidades 

educativas en función de capacitación docente, presentismo y días de clase. En ambos 

casos cursaban en el momento del estudio preescolar, primero, segundo y tercer año 

de la escuela primaria. Los niños que participaron presentaron un adecuado desarrollo 

cognitivo, sensorial y emocional, hablaban español como lengua materna y ninguno 

había repetido un curso. Las evaluaciones se realizaron en forma individual en un aula 

silenciosa e iluminada dentro de la escuela en el mes de octubre. Se obtuvieron 

consentimientos informados de los padres y asentimientos de los niños que participaron. 

El plan de trabajo fue aprobado por un Comité de Ética.  

Instrumentos 

Conciencia fonológica: fue evaluada a través de una prueba previamente 

descripta para tal fin (Herrera y Defior-Citoler, 2005). Velocidad de denominación: se 

adaptó al español la versión original en inglés de la prueba RAN/RAS (Wolf y Denkla, 

2005). Lectura en español: se evaluó a los niños con el Test Lee, Lectura y Escritura en 

Español (Defior-Citoler et al., 2006).  

El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS.  

 

Resultados 

Estudio 1 

                 El objetivo del primer estudio fue adaptar al español la prueba de 

denominación RAN/RAS (Rapid Automatized Naming/ Rapid Alternating Stimulus) 

publicada por Wolf y Denkla (Wolf y Denkla, 2005) y determinar la correlación de las 
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medidas de denominación con las de lectura entre preescolar y 3ro año de la escuela 

primaria. Para ello se evaluaron 142 niños de entre 5 y 8 años en tareas de 

denominación, conciencia fonológica, segmentación fonémica, lectura de letras, lectura 

de palabras y de pseudopalabras y comprensión de textos, de acuerdo al año que 

cursaban. Además, se estableció el valor predictor de la velocidad de denominación en 

preescolar sobre la precisión y fluidez de lectura a fines de primer año. 

 Se comprobó que la velocidad de denominación correlacionaba con las 

medidas de lectura, tanto en relación a la velocidad como a la precisión. Sin embargo, 

no se encontraron correlaciones entre las medidas de velocidad de denominación y las 

de comprensión lectora. Sólo en tercer año se encontraron correlaciones con el tiempo 

total de lectura de los textos utilizados para evaluar la comprensión lectora. Por otra 

parte, no se encontró, como en el caso de Aguilar-Villagrán et al. (2010) y López-

Escribano y Katzir (2008), que las correlaciones entre velocidad de denominación y 

lectura de palabras sea mayor que la correlación con lectura de pseudopalabras; 

sugiriendo que hasta tercer año los niños evaluados no habían automatizado aún sus 

conocimientos del código.  

 Cuando se analizó longitudinalmente la capacidad predictora de las 

medidas de velocidad de denominación y conciencia fonológica de preescolar sobre 

lectura en primer año, se determinó que, en general, las medidas de velocidad de 

denominación fueron mejores predictores que las tareas de conciencia fonológica. La 

tarea de colores fue el mejor predictor de fluidez lectora y de precisión de lectura de 

palabras, mientras que para lectura de pseudopalabras el mejor predictor fue 

identificación de fonema inicial.  

 Aguilar Villagrán et al. (2010) utilizaron un diseño experimental similar al 

nuestro y encontraron resultados coincidentes con los reportados en este trabajo. En 

particular demostraron que, para lectura de palabras, la eficiencia en la denominación 

de colores, números y letras contribuyen la mayor varianza, encontrándose que la 

variable conciencia fonológica aporta poco a la lectura de palabras. En nuestro caso, no 

pudimos evaluar letras y números en preescolar; sin embargo, la tarea colores resultó 

ser el mejor predictor. Este dato es interesante ya que plantea que, incluso en niños que 

no han automatizado las letras y los números, el desempeño en colores persiste como 

un buen predictor de la lectura. 
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 En conclusión, podemos afirmar que los resultados obtenidos 

demuestran que la velocidad de denominación es un buen predictor de la lectura y que 

correlaciona con medidas de fluidez y precisión.  Estos resultados confirman que su 

normalización en la población latinoamericana resulta de gran utilidad para la detección 

temprana de niños en riesgo y para poder precisar los diagnósticos de dificultades 

lectoras o dislexia.  

 

Estudio 2 

 El segundo estudio comparó el desarrollo de la velocidad de 

denominación en niños de distintos grupos poblacionales. La muestra analizada constó 

458 niños de preescolar a tercer grado agrupados de acuerdo al nivel socioeconómico 

y las oportunidades educativas que brindaban las escuelas donde asistían (capacitación 

docente, presentismo, días de clase).  

 Los resultados del estudio mostraron diferencias significativas en la 

velocidad de denominación entre los distintos grupos estudiados, siendo más lentos 

aquellos niños que asistían a escuelas de nivel socio económico más bajo y que 

brindaban oportunidades educativas más limitadas. Estos resultados evidencian cuán 

sensibles son las tareas de denominación en el contexto del desarrollo específico de 

niños expuestos a diferentes entornos económicos y educativos. Nos sorprendió 

descubrir que el desempeño de los niños de nivel socio económico bajo que concurrían 

a una escuela con mayor presentismo, mejor capacitación docente y mayor cantidad de 

días de clase, se fue compensando con el avance en la escolaridad logrando equiparar 

al de los niños de nivel socio económico medio hacia el tercer año de la escuela primaria. 

Esto no sucedió con los niños de nivel socio económico bajo que concurrían a una 

escuela con menores oportunidades educativas, los cuales fueron significativamente 

más lentos respecto de los niños de nivel socio económico medio, incluso en tercer 

grado. Estos resultados muestran que el rendimiento en este tipo de tareas puede 

explicarse teniendo en cuenta diferentes variables: factores biológicos, ambientales y 

entorno educativo.  

 

Conclusiones 

 En el marco de los resultados obtenidos, y del contexto educativo de 

Argentina, donde de acuerdo al diseño curricular no se presentan las letras en 



 

                                                              Auspiciante     

preescolar, y se utiliza el método del lenguaje integral para alfabetizar (Borzone y 

Lancunza, 2018; Hempenstall, 2005), estos estudios sugieren que la utilización de una 

prueba de denominación rápida resultaría de gran utilidad como predictor de la futura 

competencia lectora. Estudios en otros idiomas han demostrado que el valor predictor 

de la denominación rápida está asociado a la consistencia ortográfica del idioma, pero 

también al momento en que se le presentan a los niños las letras y los números. En este 

contexto las subpruebas de objetos y colores resultarían, en Argentina, herramientas 

adecuadas para ser utilizadas en preescolar para identificar tempranamente niños en 

riesgo y de esta manera implementar intervenciones ajustadas que favorezcan un 

adecuado desarrollo lector posterior.  
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