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RESUMEN  

Los procesos cognitivos son de suma importancia en el aprendizaje a tempranas edades, 

y de mucha más importancia si mencionamos el aprendizaje de la lectoescritura porque 

en esa etapa se consolidan las bases para lograr un inicio pertinente del aprendizaje de la 

de esta habilidad. Por eso ha sido necesario conocer la influencia de los procesos 

cognitivos, específicamente de la atención selectiva y percepción visual sobre el 

desarrollo de la lectoescritura, en estudiantes de segundo de educación general básica. 

Para ello se ha planteado una metodología cuantitativa de tipo no experimental, 

documental y correlacional. Se evidenció que las variables independientes; atención 

selectiva y percepción visual se encontraban en un nivel deficiente, y esto a su vez 

afectaba en el desenvolvimiento de la habilidad lectoescritora. La correlación entre 

atención selectiva y lectura justifica que a pesar de que se encuentra la lectura con leve 

retraso, de manera cualitativa es posible mencionar que no existe ningún problema de 

aprendizaje relacionado, porque al ser evaluados en sus hogares la variable atención 

selectiva puede haberse visto afectada por el mayor número de elementos distractores 

que en el aula de clase, tan solo es necesario aumentar el tiempo de práctica y mejorar 

las estrategias de enseñanza pues, la mayoría de dificultades que se presentan en este 

momento se atribuyen a la educación virtual. 

  

 

Palabras clave: Procesos cognitivos, atención selectiva, percepción visual, 

lectoescritura. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El aprendizaje de la lectoescritura es crucial en edades tempranas como lo es a los 

seis años porque ésta habilidad abre camino a muchas más capacidades funcionales para 

la vida académica de los estudiantes. Las funciones cognitivas son necesarias para que 

se lleve a cabo el aprendizaje de la habilidad mencionada, por lo tanto, nos sumergimos 

en el estudio de la influencia de las funciones cognitivas como la atención selectiva y la 

percepción visual sobre la lectoescritura. Para ello es primordial conocer cómo se 

encuentran éstas funciones cognitivas en cada uno de los estudiantes para que con ello 

se compruebe una posible correlación.  

      Por su parte Sousa (2014) plantea que, de seis a siete años de edad, los niños 

aprenden los sonidos de las consonantes, vocales y sus letras correspondientes. 

Aprenden los patrones más comunes que les permite leer textos seleccionados. Esto 

proporciona un punto de partida en la presente investigación pues delimita a la 

población que será estudiada y define a la lectoescritura en los términos de capacidad y 

habilidad acorde a la edad de los estudiantes, por ello la lectoescritura es un proceso en 

el que se aprende a edad temprana los primeros indicios para leer y escribir. 

Durante el transcurso escolar los problemas atencionales pueden ser factores de 

riesgo para el fracaso escolar, siendo dañino en el desempeño académico y social de los 

estudiantes (Barkley, 1997). Es posible definir este fracaso escolar empezando con los 

problemas en la alfabetización pues como se menciona anteriormente la atención es 

primordial para cualquier aprendizaje. Por lo tanto, esta idea de desarrollo implica la 

explicación del comportamiento humano acatando los hechos que menciona Urquijo, 

(2011) la influencia del desarrollo cognitivo para explicar problemas de aprendizaje en 

edades tempranas, se encuentra demostrada. Es necesario reconocer la influencia de 

estas funciones cognitivas pues como se ha mencionado son la base fundamental para 

partir con el desarrollo lector. 

El aprendizaje de la lectoescritura está compuesto por bases para el desarrollo 

cultural de las personas. En el proceso lectoescritor intervienen diferentes procesos 

cognitivos como, la memoria, la metacognición, la percepción, la conciencia, la destreza 

para hacer inferencias (Montealegre, et al. 2006). A la vez Urquijo, (2011) demuestra en 

su investigación sobre desarrollo de procesos cognitivos y aprendizaje de la lectura que 

“déficits de atención, memoria o funcionamiento ejecutivo implican déficits en el 

aprendizaje de la lectura y, probablemente de otros dominios”. 

Las habilidades esenciales perceptivas y atencionales recurridas en la valoración de 

actividades atencionales son: rapidez perceptiva, percepción de diferencias, integración 

visual, discriminación visual. Para llevar a cabo estas actividades se necesita de una 

práctica frecuente (Monteoliva, et al. 2014). 
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Por tanto, el problema de investigación se encargará de dar repuesta la pregunta 

¿Cómo influyen los procesos cognitivos, específicamente la atención selectiva y la 

percepción visual en el desarrollo de la lecto – escritura? Por lo tanto se conocerá el 

nivel de atención selectiva, percepción visual de los estudiantes y la respectiva 

competencia lectoescritora para ser correlacionadas. El estudio se llevará a cabo en 

Ecuador, Ibarra ciudad de la provincia de Imbabura en la Unidad Educativa Teodoro 

Gómez de la Torre en estudiantes de segundo EGB.  

Según el Ministerio de Educación, (2016) las destrezas con criterio de desempeño 

en segundo grado son:  

“Leer con fluidez en contextos significativos de aprendizaje.”  

“Desarrollar la lectura de paratextos, relectura, relectura selectiva y parafraseo para 

regular la comprensión lectora”. 

Para Montealegre et al, (2006). La adquisición de la lectura y escritura es parte 

fundamental en el proceso de aprendizaje escolar, esta es la base que se encargará del 

desarrollo cognitivo durante el transcurso de la vida estudiantil. Es así que, el estudiante 

debe dominar significativamente la habilidad lectora y escritora, lo que implicará 

también, la capacidad de atender a un estímulo o actividad durante un periodo 

determinado de tiempo teniendo en cuenta la inhibición respectiva para mantener el 

foco de atención en un sólo objetivo; esta habilidad es denominada atención selectiva. 

Por lo tanto, en el proceso de adquisición de la lectoescritura es necesario tener en 

cuenta la atención selectiva porque se ve implicada en su desarrollo. Por ello se 

investigará cómo influye la atención selectiva en el nivel lector de los estudiantes. Es 

prudente conocer la influencia del proceso de atención selectiva y percepción visual en 

estudiantes de segundo año de EGB para reconocer el proceso de desarrollo 

lectoescritor, todo esto debido a que se ha observado que existen muchos problemas de 

aprendizaje sin ser asociados a una discapacidad; con esto se podrá enfocar en mejores 

estrategias didácticas en el proceso enseñanza aprendizaje ya sea con la potenciación de 

la atención o de la enseñanza de la lectoescritura. 

     Donde Ballesteros et al., (2006) menciona que se fusiona un marco de repetición con 

un proceso de atención selectiva en la fase de codificación y se toma en cuenta que la 

atención es una variable determinante para codificar información voluntaria e 

involuntariamente y también recuperarla. 

     Por otra parte, se realizó un estudio comparativo acerca de la atención selectiva y el 

procesamiento de letras, lo cual se asemeja mucho a la investigación planteada a 

continuación. Se estimó la función de procesamiento selectivo visual para conocer las 

formas globales y locales de patrones visuales midiendo agudeza de respuesta (AR) y 

tiempo de reacción (TR) ante trabajos de percepción de letras jerárquicamente 

organizadas. Ambos grupos mostraron déficit de agudeza en el reconocimiento de 

aspectos locales de los estímulos visuales (Galindo, et al. 2016). 
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     La percepción juega un papel muy importante dentro de los procesos cognitivos al 

igual que la atención es por esto que existen estudios como el siguiente donde desde la 

neuropsicología del desarrollo se determinan dimensiones actuales para la evaluación de 

la atención con el Test CARAS – R nombrados: rendimiento atencional y eficiencia 

atencional. Este test es usado para evaluar la atención selectiva y para percibir, veloz y 

eficazmente patrones, similitudes y diferentes estímulos visuales (Monteoliva, et al. 

2014). 

En el 2016 se realizó un estudio que abre camino a la investigación planteada; en la 

Universidad Internacional de la Rioja se propuso estudiar la relación entre la atención 

sostenida y procesos lectoescritores en niños de siete y ocho años. De acuerdo con el 

informe se evaluó a los estudiantes con la prueba TALE y la atención sostenida con el 

test Caras, se concluyó que si existe correlación entre estas variables en especial con la 

comprensión lectora, dictado y copia (Mora, 2016) 

Acorde con lo mencionado se considera viable realizar este estudio, porque no 

existen investigaciones locales que determinan la influencia de la atención selectiva en 

el nivel lector, ni programas enfocados a identificar las problemáticas relacionadas con 

estas destrezas por lo tanto este estudio se centrará en conocer la influencia del proceso 

cognitivo de la atención selectiva y percepción visual sobre el desarrollo de la 

lectoescritura también se verificará el nivel de atención selectiva de los estudiantes y 

describirá el nivel de desarrollo de percepción visual de los estudiantes, con esto se  

evaluará la competencia de nivel lector y escritor de los estudiantes Esta investigación 

sentará bases para el desarrollo de próximas investigaciones que pretendan aproximarse 

al estudio de las funciones cognitivas tanto primarias como superiores en el contexto 

escolar. 
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CAPÍTULO I 
1. Marco Teórico 

1.1 Procesos cognitivos 

      La psicología en general estudia los procesos psicológicos, por ejemplo los procesos 

cognitivos y su interrelación entre cada uno porque la mente se proyecta de forma 

conjunta. Una tarea fácil como la de leer una palabra puede llegar a ser compleja si no 

se atendió adecuadamente o si esta fuese la primera vez que se la observa (Lupón, et al, 

2012). 

      Por lo mencionado anteriormente se explica detalladamente los procesos mentales o 

cognitivos que se ven involucrados en el procedimiento de llevar a cabo una acción, a la 

vez se toma como ejemplo a la lectura; donde se explica cómo se ve inmersa a la hora 

de poner en práctica la actividad mental. Por su parte Lupón, et al, (2012) aportan 

explicando que al conjunto de actividades en los cuales los estímulos receptados por los 

sentidos son transformados, reducidos, elaborados, almacenados, recordados o usados 

se los conoce como procesos cognitivos. 

Así, los procesos cognitivos permiten la capacidad de procesamiento de la 

información partiendo de la percepción y la experiencia, pero también de las 

inferencias, la motivación o las expectativas, y para esto es necesario poner en marcha 

otros procesos como la atención, la memoria, el aprendizaje, el pensamiento, etc... En 

este sistema cognitivo o sistema general de procesamiento de la información, la 

percepción es la base fundamental para los procesos cognitivos básicos (atención, 

memoria y aprendizaje) y complejos (lenguaje, pensamiento, inteligencia) (Lupón, et al, 

2012). 

Por lo tanto los procesos cognitivos son operaciones mentales que se ven 

involucradas desde la percepción de los sentidos hasta procesos complejos como la 

inteligencia o el lenguaje. Los procesos cognitivos se estudian por separado pero en el 

momento de ser evocados se necesitan unos de otros. 

1.2 Atención selectiva 

Los  procesos  de atención  en  los  niños,  en edades tempranas  se  relacionan  

con  conductas  reflejas  enfocadas exclusivamente en necesidades  fisiológicas  vitales,  

de acuerdo al proceso  de desarrollo del sistema  nervioso  el cual agilita las  respuestas 

en  un  estado  de  alerta. Desde la primera infancia se puede creer que está presente la 

atención  selectiva, la cual se encarga de la concentración directa  en  una tarea 

específica  con  intervención  de  la  percepción,  según  Salgado  et  al. (2014), 

consiguiendo  el  funcionamiento y procesamiento  de  estímulos,  mientras que a la vez 

se  ignoran  otros irrelevantes (Portellano y García, 2014). Es necesario conocer el 

desarrollo de las variables que se estudiarán; por ello la atención se ve inmersa en la 

mayor parte del periodo del desarrollo. 
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Existe una estrecha relación entre la atención y percepción, porque la atención tiene 

la función de designar a los estímulos que se dirigirán los componentes de percepción 

(Carrada & Ison, 2013; Petersen & Posner, 2012). Proyecta la dirección adecuada a la 

percepción, para procesar los estímulos, empezando con la comprensión de lo 

receptado. (Merchán Price et al, 2011). Por tanto, es posible mencionar que la atención 

antecede a la percepción para lograr una respuesta adecuada en su respectivo contexto. 

Por lo tanto, una de las funciones cognitivas primarias más importantes es la 

atención, la cual se ve inmersa en acciones implícitas del ser humano cognoscente desde 

edades tempranas. Teniendo en cuenta a Moreno y Tarradellas (2004) quienes 

mencionan que, atender es el proceso de focalizar selectivamente nuestra conciencia, 

filtrando y desechando la información o los estímulos que no son importantes, exige un 

esfuerzo neurocognitivo que antecede a la percepción, a la intención y a la acción 

(Timoneda, et al, 2013).  

Mientras que Ballesteros (2014) señala que la atención selectiva es el tipo de 

atención que permite percibir estímulos significativos, dejando de lado los estímulos 

menos importantes que acompañan a la información. Cuando un individuo percibe un 

estímulo, este puede estar acompañado de manera simultánea de información relevante 

e irrelevante; la capacidad de procesar esa información, tomando lo importante de lo 

irrelevante se lleva a cabo por la atención selectiva.  

La evaluación de los procesos atencionales tiene cierta dificultad pues es necesario 

ser separada del resto de los procesos cognitivos; al no existir la atención en forma 

aislada sino acompañada de otras actividades cognitivas como la percepción, la 

memoria; esto se vuelve complejo (Carrada, M., & Ison, M., 2013, pág. 64). 

Partiendo de la definición específica de atención selectiva ya mencionada, se 

reconocen algunas evaluaciones conocidas que se usan para evaluar este tipo de 

habilidades perceptivas y atencionales: el Test FI o Formas Idénticas (Thurstone, 1944), 

el d2 (Brickenkamp, 1981) y el Test de Percepción de Semejanzas y Diferencias 

CARAS (Thurstone & Yela, 1985, 2012). La peculiaridad que manifiesta el test 

CARAS (TPSD) es que ha sido ampliamente aplicado y estudiado en varias 

investigaciones (Crespo, et al., 2006; Ison & Anta, 2006; Ison & Carrada, 2011). Cuyos 

resultados demuestran precisión en la dimensión evaluada.  

Por ello, para este estudio se toma en cuenta a la evaluación de percepción de 

semejanzas y diferencias CARAS – R donde se reconoce a la atención selectiva 

obteniendo los aciertos netos; con la teoría ya planteada, la atención selectiva se lleva a 

cabo discriminando estímulos necesarios o importantes mientras se inhibe otros. Los 

aciertos netos dan a conocer el éxito en este proceso cognitivo. Teniendo en cuenta a 

Thurstone y Yela, (2012) quienes señalan que, calculando los valores de aciertos netos, 

se obtiene una medida más precisa de la eficacia en las respuestas de la prueba.  



 

17 
 

1.3 Percepción visual 

      A juicio de Ortiz, (2018) expresa que el sentido de la visión es la mayormente 

estudiada. Pero en esta no solo se encuentran estímulos físicos, fisiológicos y 

neurológicos que provocan sensaciones y experiencias visuales, sino también la 

ejecución de funciones cognitivas superiores, es ahí según Lescano (2013) que 

menciona que el cerebro no sólo se ha de enfocar en un solo estímulo de imagen, sino 

que ha de comprender lo que recepta, extrae el significado, recuerda y puedede 

reproducir lo que se vio. 

      La percepción es la habilidad de comprender e interpretar los estímulos por medio 

de los sentidos, esta necesita de la decodificación y el brindar sentido a la información 

que se recepta, para interrelacionarse (Franco, 2007). 

      Garzia, (1996) divide la percepción visual en: 

 Sistema viso espacial 

 Sistema de análisis visual  

 Sistema visomotor 

      La presente investigación se enfoca en las características del sistema de análisis 

visual porque a partir de este, se pone en práctica habilidades para reconocer, recordar y 

manipular información visual, por lo tanto, Garzia (1996) afirma que estas habilidades 

son esenciales para muchas actividades como reconocer las diferencias e igualdades, 

recordar signos o formas, esto es primordial en el aprendizaje de la lectoescritura. Y 

también se clasifica en cuatro subniveles: 

 Percepción de la forma 

 Atención visual 

 Velocidad perceptual 

 Memoria visual 

      Percibir la forma es la capacidad para reconocer y discriminar objetos y formas. 

Martin (2006) las clasifica en cuatro subcategorías: Constancia visual, discriminación 

visual, figura y fondo y cerramiento visual. Con ello se hace referencia a la aptitud de 

reconocer de manera pasiva cual será el ítem diferente en el test de semejanzas y 

diferencias CARAS – R. 

      La atención visual se manifiesta como un estímulo que influye en el procesamiento 

de la información (Berman y Colby, 2009). Se compone de tres elementos separados 

pero que se interrelacionan entre sí: llamar la atención, tomar decisiones y mantener la 

atención. Se hace énfasis en llevar a cabo la acción de decidir cuál será el ítem a 

discriminar o que se diferencia del resto, tomando acción con eficacia. 

      La velocidad de la percepción designa la capacidad para efectuar actividades 

visuales con un menor esfuerzo cognitivo, además interviene en la habilidad para 
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procesar estímulos visuales (Leonards et ál., 2002). Es necesario mencionar que en el 

proceso de búsqueda de las figuras en el test CARAS – R se antepone un tiempo 

establecido por tres minutos, por tanto, la velocidad perceptual juega un papel 

importante dentro de la percepción visual. 

      La memoria visual es la capacidad para recordar información visual. Comúnmente 

se evalúan la memoria espacial y memoria secuencial (Martin, 2006). Por ende se pone 

en práctica al percibir los estímulos semejantes en cuanto a su integración y ubicación 

para que con ello se aparte al incorrecto o al que difiere. 

      Las deficiencias el sistema de análisis visual pueden afectar la adquisición de 

habilidades lectoras porque pueden producir lo siguiente acorde con (Borsting, 1996) 

enlista:  

 Confusión de letras  

 Dificultad para aprender el abecedario  

 Deletreo fonético  

 Problema para recordar letras, números y palabras simples 

 Problema para ver lo que se lee 

 Problema para retener palabras en cierto periodo temporal 

 Problema para enfocarse en lo más importante de una actividad 

 Se distrae fácilmente 

      Con la percepción el niño aprende a reconocer, discriminar y explorar información a 

través de los sentidos como el tacto y la visión, enfocadas en la direccionalidad visual, 

percepción de signos o formas y memoria visual que aportan al refuerzo para el 

aprendizaje en edades tempranas (Arteaga, 2018). 

Haciendo hincapié en el análisis visual, es necesario tomar en cuenta que; su 

respectiva y encajada recolección de datos se pone en marcha con el test de percepción 

de semejanzas y diferencias CARAS –R acogiendo al número de aciertos de la 

evaluación porque con estos se evidencia la habilidad de percepción visual ya definida.  

1.4 Lectoescritura 

      La lectoescritura se vale de los procesos cognitivos para una adquisición adecuada y 

funcional, tal como se describe en la atención selectiva y en la percepción visual; estos 

procesos son necesarios para el aprendizaje de la lectoescritura pues, para el 

procesamiento de información la atención antecede a la percepción y juntas permitirán 

que el proceso de aprendizaje sea armónico. Por tanto el estudio de la lectoescritura es 

necesario para corroborar su concordancia con la percepción visual y atención selectiva 

en la población estudiada. 

      Stacey A. (2010), menciona que es la composición de dos términos leer y escribir. 

El dominio de la lectoescritura inicia en el proceso de las funciones básicas como: 

habilidades psicomotrices, madurez atencional, comprensión oral. es por esto que es 
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necesario reconocer que la lectoescritura será analizada desde la perspectiva inicial en 

su desarrollo de aprendizaje. 

      En el desarrollo lectoescritor se ven involucrados distintos procesos que influyen en 

el aprendizaje del lenguaje oral y que pronostican desde la etapa pre escolar la habilidad 

lectora en edades de dominio. Estas son la conciencia fonológica y la conciencia 

silábica, la memoria verbal de corto y de largo plazo, la velocidad para identificar cosas 

y el entendimiento visual (Bravo, 2000). 

      Teniendo en cuenta a Sousa (2014) quien señala que la lectura se inicia con el centro 

visual mientras se reciben, se registran y se redirigen las imágenes para su 

identificación. Un individuo capaz de leer puede relacionar los símbolos escritos con 

sonidos y coordinar los sonidos para producir palabras, una vez predispuesto que los 

sonidos son palabras, el lector intenta confirmar que las palabras tengan sentido.  

      Partiendo de la neuropsicología, la velocidad de los procesos visuales, auditivos y 

verbales son factores determinantes para la integración de la lectoescritura. Cada uno de 

ellos se ven involucrados en milésimas de segundo que definen su sincronía. La 

velocidad inadecuada provoca una asincronía que sería crucial para el éxito en la 

lectoescritura (Habib, 2000). 

      Como señala Ortiz (2018) la escritura es la forma en que plasmamos, a través de una 

agrupación de signos, el lenguaje con el que hablamos. Es la manera en que las personas 

nos comunicamos y transferimos información, ideas, conceptos, conocimiento o 

sentimientos de manera no oral. Esto a temprana edad se manifiesta con la composición 

de sonidos entre consonantes y vocales, es decir; de forma silábica para luego 

agruparlas y formar palabras. A la vez la escritura se manifiesta con la copia directa de 

un texto o el dictado de palabras y párrafos.    

      La escritura tiene como punto de partida el dibujo de letras, escritura de palabras, 

enunciados, la enseñanza parte  con palabras, frases, siempre relacionado con la hábito 

del niño. Se recomienda que la letra sea script para comenzar la escritura, también es 

necesario presentar de manera impresa (Ortiz, 2018). 

     A continuación, Ortiz, (2018) describe las características esenciales de la escritura en 

edades tempranas las cuales son tomadas en cuenta en el momento de aplicación de la 

metodología: 

 Copia: Es la acción de reproducir o imitar ciertas conductas realizadas 

manualmente que, forman información visual. Para poder lograrlo el estudiante 

necesitó haber dominado ciertas habilidades motrices básicas que se desarrollan 

con la reproducción de gráficos. De este modo, la copia permite adquirir 

conocimiento sobre si el niño logra leer lo que copió y la calidad del grafema 

con la que lo dibuja, también se puede observar la igualdad de los renglones, la 

dirección del trazo de las letras y la lateralidad, es decir, con cual mano escribe   
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 Dictado: La escritura en el dictado es un proceso más complicado que la copia, 

porque requiere un buen nivel de audición, a la vez, haber aprendido 

previamente los grafemas y su relación fonemática, así como la ordenación de 

los estímulos auditivos que luego se convertirán en la misma escritura. Mediante 

el dictado es posible observar si el estudiante ha adquirido la capacidad de 

discriminar cada fonema. 

 Escritura espontánea: Se hace alusión a la expresión de ideas propias a través de 

la escritura, esta es la habilidad más compleja, puesto que al no estar presente el 

modelo visual o auditivo para reproducirlo se necesita que haya un buen 

lenguaje interior en el estudiante. La escritura espontánea, llamada composición 

escrita, es la mayor aspiración en el aprendizaje de la escritura, aunque es el 

proceso que más tarda en automatizarse. 

1.5 Procesos cognitivos y lectoescritura 

      Teniendo en cuenta a Fuenmayor, (2008) los procesos cognitivos se ven implicados 

en manifestaciones mentales los cuales permiten captar a través de los sentidos 

información determinada, fijar la atención, representar mentalmente a través del 

pensamiento y relacionar (asemejar, diferenciar o complementar) con información 

previa, para finalmente interpretar y exteriorizar con un lenguaje conveniente. 

      Por tanto, desde la perspectiva psicolingüística cognitiva, la lectoescritura conforma 

un proceso complejo que consta de la cimentación de un pensamiento del significado 

del contenido, esta no puede limitarse a la básica percepción de grafemas, porque su 

característica primordial es la traducción de símbolos en significados, por intermedio 

del proceso que va del lenguaje al pensamiento (Dioses, et al. 2010). 

       

      Mora, (2016), investigó que el nivel inicial de atención deficiente se relacionó con 

la destreza de la lectura en el sentido de que a mayores niveles de inatención menor 

habilidad lectora. 

Figura 1: Procesos cognitivos en la lectura, (Martinez, 2016) 
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      Mora, (2016) señala que la atención deficiente en niños de temprana edad, pueden influir de 

manera negativa el proceso de aprendizaje de la lectura, debilitando sus habilidades 

lectoras por dejar de lado la atención. También la memoria de trabajo se puede ver 

afectada, así como el funcionamiento ejecutivo o conciencia  fonológica,  debido a que  

el  bajo nivel  de  atención impide el acceso de  los estímulos provenientes de  material  

impreso o a  otros estímulos de tipo  lingüístico. Existe evidencia teórica que manifiesta 

la dinámica que hay entre las funciones cognitivas y el aprendizaje de la lectoescritora esto 

se contrastará en este estudio con las variables específicas ya definidas.  
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CAPÍTULO II 

2. Metodología 

2.1 Tipo de investigación 

 

      Para llevar a cabo esta investigación se utilizó un enfoque cuantitativo porque se 

midieron variables cognitivas a través de test psicométricos, fue de tipo no experimental 

pues no se contó con un grupo control y no es posible controlar el ambiente en su 

totalidad 

 

      Tiene un diseño transversal porque se realizó una sola vez en una institución 

educativa en el periodo 2020 - 2021 y de alcance correlacional permitiendo influencia 

de la atención selectiva y percepción visual sobre el desarrollo lectoescritor.   

 

Investigación documental 

 

Cabe recalcar también que es una investigación documental porque el análisis se 

llevó a cabo de acuerdo con los objetivos y problema de investigación a través fuentes 

bibliográficas como revistas de alto impacto, monografías, artículos científicos.  

 

Investigación de campo 

 

La investigación es de campo porque se visitó a cada familia de los estudiantes 

seleccionados las cuales vivían en varios sectores de Imbabura como Caranqui, Odilas, 

El Olivo, Alpachaca, Asaya, Las Palmas, Ejido de Caranqui, La Victoria.  

 

2.2 Técnicas e instrumentos 

 

Como técnica se usaron evaluaciones (test) individuales para estudiantes con las 

características anteriormente mencionadas como por ejemplo su edad o nivel escolar. 

 

Por lo tanto se aplicaron los siguientes instrumentos: 

El test de percepción de diferencias CARAS – R de Thurstone et al, (2012) que se 

encargó de evaluar la capacidad de atención selectiva partiendo de su interpretación de 

puntuaciones, pues; esta será obtenida con los valores aciertos netos. En cuanto a la 

percepción visual será recolectada con el valor total de aciertos.  

El Test de Percepción de Diferencias, también conocido como CARAS, ha sido 

ampliamente usado para evaluar dimensiones perceptivo atencionales en contextos de 

evaluación escolar y orientación. (Thurstone et al, 2012). 

El test de percepción de diferencias tiene 60 gráficos de caras; cada uno está 

formado por tres dibujos con la boca, cejas y cabello. Dos de las caras son iguales y la 
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tarea consiste en determinar cuál es la diferente y tacharla Thurstone et al, (2012). Por 

ello se considera una prueba rápida concreta. 

En los estudios realizados con CARAS - R se estudió la fiabilidad como 

consistencia interna obteniendo un alfa de Crombach de la muestra global de 0,91 

Thurstone et al, (2012) por lo tanto es confiable. 

Se ha considerado también la aplicación del TEDE (Test exploratorio de dislexia 

específica) 1984 que se encarga de recoger datos acerca del nivel lector y los errores 

específicos en la lectura.  

El Test de Exploración de Dislexia Específica (TEDE) de Condemarín y Blomquist 

(1970) tiene como objetivo designar el nivel de lectura del estudiante en la base de 

lectura en complejidad de menor a mayor. En este test el estudiante responde oralmente. 

Se lo aplica individualmente. Según Berdicewski, et al (1983) esta evaluación sólo 

permite evaluar el rendimiento lector del niño y no designar un diagnóstico denominado 

Dislexia.  

      La confiabilidad del instrumento se midió a través del método de consistencia 

interna Kuder Richardson 20, obteniendo un coeficiente de 0.95 para el Nivel Lector lo 

que considera al instrumento como confiable (Condemarín y Blomquist, 1975 - 1990). 

      Para la evaluación de escritura se aplicó el apartado de escritura del test TALE que 

consta de la copia de silabas, palabras, oraciones, oraciones largas, dictado y evocación 

de escritura espontánea. 

 

 

 

2.4 Población 

 

Estudiantes de seis años de edad cronológica que cursan el segundo año de 

educación general básica de la Unidad Educativa Teodoro Gómez de la Torre, que 

permitan que las evaluaciones sean mediante visitas domiciliarias y que residen en la 

ciudad de Ibarra de la provincia de Imbabura, bajo estos criterios de selección la 

muestra no probabilistica se conformó de veinticuatro estudiantes entre hombres y 

mujeres, 15 de un paralelo y 9 de otro.  

2.5 Procedimiento  

 

Una vez planteado el problema de investigación y el anteproyecto, este fue 

aprobado por el consejo asesor de la carrera, luego fue aprobado por el consejo directivo 

de la facultad, con ello se designó al docente tutor. A partir de ello se procedió al inicio 

de la construcción del marco teórico a través de tutorías en línea y tomando en cuenta 

que se trata de una investigación documental.   
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La evaluación TEDE sólo puede ser y fue aplicada de manera individual, mientras 

que la evaluación CARAS - R a pesar de poder aplicarla de manera colectiva; también 

se llevó a cabo su aplicación de manera individual por motivos de salud pública en 

cuanto al covid -19, el apartado de escritura del test TALE también se aplicó de manera 

individual de forma presencial en cada uno de los hogares.  

Al terminar la evaluación se inició la calificación de cada evaluación obteniendo los 

puntajes directos del nivel lector de cada uno de los estudiantes y a la vez el puntaje de 

la prueba CARAS - R, luego se recolecto los puntajes t standard del nivel lector de 

acuerdo a su baremación en estudiantes de seis años. También se obtuvieron puntajes de 

la prueba de percepción de semejanzas y diferencias CARAS - R y con ellos su 

respectivo puntaje percentil. 

Los datos recolectados fueron sometidos a un riguroso análisis a través del software 

SPSS versión 22.0 donde se generaron pruebas de normalidad, análisis descriptivos con 

medidas como la media de puntuaciones y la respectiva desviación estándar. Con ello se 

procedió a elegir el adecuado estadístico de correlación para la base de datos. 
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2.6 Operacionalización de las variables  

Variable Definición Operativa Dimensiones Indicadores Ítems 

Atención Selectiva Es la habilidad que 

permite receptar 

estímulos visuales 

relevantes de los no 

relevantes  

Filtración de información significativa Eficacia de la atención 

selectiva 

Aciertos netos 

Percepción Visual Habilidad sensorial de 

análisis visual. Percepción 

de la forma, velocidad 

perceptual y memoria 

visual.  

Análisis visual:  

 Percepción de la 

forma 

 Atención visual 

 Velocidad perceptual 

 Memoria visual 

 

Aciertos  en caras 

discriminadas  

Aciertos totales 

Proceso Lectoescritor La lectoescritura es una 

habilidad de 

decodificación fonética 

para lograr la lectura oral 

o escritura  manual. 

Lectura  Nombre de la letra 

 Sílaba directa con 

consonante de 

sonido simple 

 Sílaba directa con 

consonante de 

doble sonido 

 Sílaba indirecta de 

nivel simple 

 Sílaba indirecta de 

nivel complejo 

 Sílaba directa con 

 1 al 12 

 13 al 26 

 27 al 32 

 33 al 38 

 39 al 44 

 45 al 50 

 56 al 61 

 62 al 66 

 67 al 76 

 77 al 82 

 83 al 88 

 89 al 94 
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consonante de 

doble grafía 

 Sílaba directa con 

consonante 

seguida de “u” 

muda 

 Sílaba compleja 

 Sílaba con diptongo 

de nivel simple 

 Sílaba con diptongo 

de nivel complejo 

 Sílaba con 

fonograma de nivel 

simple 

 Sílaba con 

fonograma de nivel 

complejo 

 Sílaba con 

fonograma y 

diptongo de nivel 

simple 

 Sílaba con 

fonograma y 

diptongo de nivel 

complejo 

 95 al 100 

 Escritura  Copia de sílabas 

 Copia de palabras 

 1 al 10 

 11 al 20 
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 Dictado 

 Evocación de 

palabras  

 21 

 22 

 23 
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CAPÍTULO III 

3. Análisis de resultados 

      De acuerdo con el análisis descriptivo de cada variable se demostró que; existe un 

nivel notoriamente bajo en la atención selectiva y percepción visual puesto que se 

acerca al puntaje mínimo. Esto implica como consecuencia la alteración en la habilidad 

lectoescritora De igual manera la desviación estándar de estas variables demuestra 

mayor variabilidad en sus puntuaciones (Ver Tabla 1). 

      En cuanto a lectura y escritura su promedio demuestran que la mayoría de 

puntuaciones se inclinan a un puntaje negativo y a la vez su desviación estándar 

demuestra baja variabilidad de puntuaciones, esto se debe a los puntajes obtenidos en 

las variables independientes como causa del nivel lectorescritor bajo (Ver Tabla 1). 

Tabla 1: Estadísticos descriptivos 

Estadísticos descriptivos 

Atención 

selectiva 

N Mínimo Máximo Media Desviació

n estandar 

Percepció

n visual 

24 2 80 25.50 18.116 

Lectura 24 4 80 28.71 20.863 

Escritura 24 29 71 40.25 8.729 

N válido 

(por lista)  

24 1 4 2.00 .885 

 

Con respecto a las pruebas de normalidad se tomó en cuenta las pruebas de Shapiro 

– Wilk porque se trata de una muestra menor a treinta, donde las cuatro variables 

tuvieron una distribución atípica demostrándolo con un valor p menor a 0.05 (Ver tabla 

2) 

Tabla 2: Pruebas de normalidad 

 Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov - Smirnov Shapiro - Wilk 

 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Atención 

selectiva 

.244 24 .001 .869 24 .005 

Percepción 

visual 

.184 24 .035 .875 24 .007 

Lectura .220 24 .004 .759 24 .000 

Escritura .292 24 .000 .827 24 .001 
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Al tratarse de una distribución de datos atípica, se usó el coeficiente de correlación 

de Spearman, que arrojó un valor r igual a 0.092 donde se demuestra que existe una 

correlación positiva, es decir que a mayor habilidad de atención selectiva existirá un 

mayor nivel lector. Sin embargo, se obtuvo un valor p de 0.668 lo que se demuestra que 

no existe evidencia estadística de relación lineal entre ambas variables dentro de la 

población estudiada. (Ver Tabla 3) 

 

Tabla 3: Correlación entre atención selectiva y Lectura 

Correlaciones 

 Atención 

selectiva 

Lectura 

Rho de 

Spearman 

Atención 

selectiva 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 0.092 

Sig. (bilateral) . 0.668 

N 24 24 

Lectura Coeficiente de 

correlación 

0.092 1.000 

Sig. (bilateral) 0.668 . 

N 24 24 

 

Se usó el coeficiente de correlación de Spearman que arrojó un puntaje de 0.077 

que demuestra que existe una correlación positiva, es decir que a mayor habilidad de 

atención selectiva existirá un mayor nivel de escritura; Sin embargo se obtuvo un valor 

p de 0.72 esto demuestra que no existe evidencia estadística de relación fuerte y lineal 

entre ambas variables dentro de la población estudiada. (Ver Tabla 4) 

 

Tabla 4: Correlación entre atención selectiva y escritura 

Correlaciones 

 Atención 

selectiva 

Lectura 

Rho de 

Spearman 

Atención 

selectiva 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 0.077 

Sig. (bilateral) . 0.720 

N 24 24 

Escritura Coeficiente de 

correlación 

0.077 1.000 

Sig. (bilateral) 0.720 . 

N 24 24 
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      Se usó el coeficiente de correlación de Spearman que demuestra que existe una 

correlación positiva con el coeficiente de 0.145, es decir que a mayor habilidad de 

percepción visual existirá un mayor nivel lector; A la vez se obtuvo un valor p de 0.500 

que demuestra que no existe evidencia estadística de relación entre ambas variables 

dentro de la población estudiada. (Ver Tabla 5) 

Tabla 5: Correlación entre Percepción visual y lectura 

 

La relación entre percepción visual y escritura arroja resultados atípicos no esperados, 

por tanto no será considerada dentro del análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlaciones 

 Atención 

selectiva 

Lectura 

Rho de 

Spearman 

Percepción 

visual 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 0.145 

Sig. (bilateral) . 0.500 

N 24 24 

Lectura Coeficiente de 

correlación 

0.145 1.000 

Sig. (bilateral) 0.500 . 

N 24 24 
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CAPÍTULO IV 

4.1 Conclusiones 

      El presente estudio concluye que existe un nivel bajo de atención selectiva, esto 

puede encontrarse relevante en relación a la educación virtual; pues, los estudiantes 

evaluados de segundo año de educación general básica han llevado la mayor parte del 

año lectivo experimentando clases virtuales. Es muy probable que existan factores 

relacionados que afecten directamente a esta variable, sin embargo, no cabe duda que 

esto afecta de forma negativa a la filtración de información relevante en cualquier 

actividad académica. 

      De la misma manera la percepción visual se encuentra deficiente de acuerdo con la 

calificación de aciertos del test caras. Esta variable tiene protagonismo con la atención 

selectiva por tanto se ve reflejada en su nivel bajo porque la atención selectiva 

determina a que estímulos dirigir los recursos perceptivos, es por esto que se encuentra 

como consecuencia la alteración en la direccionalidad, procesamiento e interpretación 

de la información visual. 

      Con mayor precisión, la percepción visual deficiente implica consecuencias 

negativas en el análisis visual que juega un papel importante en el desarrollo del 

aprendizaje lectoescritor pues, para leer y escribir es necesario percibir formas, 

percibirlas con cierta velocidad, memorizar visualmente y atender visualmente. 

      La habilidad lectora de los evaluados se encuentra con retraso reconociendo los 

estándares con los que deberían cumplir estudiantes de segundo año de educación 

general básica. Por esto se señala que existe un desarrollo de la conciencia fonológica, 

silábica y memoria verbal mucho más lento. 

      La correlación entre atención selectiva y lectura justifica que a pesar de que se 

encuentra la lectura con leve retraso, de manera cualitativa es posible mencionar que no 

existe ningún problema de aprendizaje relacionado, porque al ser evaluados en sus 

hogares es posible que la variable atención selectiva se haya visto afectada por el mayor 

número de elementos distractores que en el aula de clase, tan solo es necesario aumentar 

el tiempo de práctica y mejorar las estrategias de enseñanza pues, la mayoría de 

dificultades que se presentan en este momento se atribuyen a la educación virtual. 

      La mayoría de estudiantes evaluados demostró dificultad en el momento de escribir, 

aunque hayan tenido mejor resultado en la lectura se les dificultaba más direccionar su 

mano para dibujar las letras en el copiado de letras y palabras, esto se podría conllevar a 

más problemas en el desarrollo escritor como en el copiado de oraciones, dictado y la 

escritura espontánea. 

      Al encontrar bajos niveles de percepción visual y atención selectiva se proyecta 

concretamente en su correlación como se ve influenciada de manera negativa la lectura 

y la escritura, perjudicando el inicio del proceso de aprendizaje que sentará las bases 

para que no se desarrollen trastornos de aprendizaje significativos.   
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      Es necesario realizar más estudios para comprobar si existen variables de por medio 

que hayan influido indirectamente en esta investigación 

4.2 Recomendaciones 

      Es necesario y pertinente proponer evaluaciones periódicas presenciales de atención 

selectiva y percepción visual porque son factores determinantes para notificar y detectar 

posibles casos de dificultades de aprendizaje lectoescritor a tiempo.  

      Por su parte también se halla la influencia individual de cada variable sobre otra, lo 

que advierte cuán importante será la práctica frecuente de las habilidades estudiadas 

para que se mejore el aprendizaje lectoescritor. 

      Tener en cuenta la dificultad significativa en la habilidad de escritura, con ello, 

brindar estrategias directas a los padres y madres de familia como el uso de libros 

enfocados en el trabajo de esta habilidad, reforzando la grafomotricidad, asociando las 

letras y trazos con imágenes que influyan en el aprendizaje del estudiante; refuerzo de 

grafoplasticidad de ser necesario. Es prudente que este refuerzo se lo haga en conjunto 

del profesor, estudiante y muy importante el representante del estudiante quien será el 

nuevo portador de las directrices y estrategias.  
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Anexo Nº1: Test CARAS - R 
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Anexo Nº2: Test Exploratorio de Dislexia Específica TEDE 
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Anexo Nº3: Test TALE ESCRITURA 
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Anexo Nº4: Fotografías 
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ANEXO Nº5: Revisión de Urkund 

 


