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Resumen 

El estudio de los predictores neuropsicológicos permite identificar oportunamente 

dificultades en la adquisición de habilidades académicas, favoreciendo la implementación 

de estrategias de intervención que conllevan a un desempeño escolar exitoso. 

El presente estudio de investigación se centró en caracterizar el estado actual de los 

predictores neuropsicológicos de la lectoescritura de niños y niñas en etapa preescolar de 

una escuela pública de la ciudad Neiva ubicada en un sector de vulnerabilidad social, 

mediante la identificación de características sociodemográficas y clínicas, determinación de 

signos neurológicos blandos y descripción del estado actual de los procesos cognitivos 

descritos como predictores del desarrollo de la lecto-escritura.  La metodología empleada 

fue observacional de alcance descriptivo con corte transversal. 

Los instrumentos de evaluación aplicados fueron la batería Neuropsicológica para 

preescolares (BANPE) y las subescalas de percepción, lenguaje y habilidades 

metalingüísticas de la batería Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI). La muestra 

estuvo conformada por 44 menores, de los cuales 23 fueron niños y 21 niñas.  

Los resultados revelaron dificultades en la mayoría de los niños participantes, 

particularmente en el componente motor y algunas funciones ejecutivas. También, se 

encontraron bajos desempeños en pruebas relacionadas con percepción visual y lenguaje, 

los cuales son claves para la adquisición de habilidades relacionadas con la lectoescritura. 

 

Palabras clave: dificultades en el aprendizaje, predictores neuropsicológicos, 

lectura, escritura, neurodesarrollo. 



Abstract 

The study of neuropsychological predictors allows early detection of difficulties in 

acquiring academic skills, favoring the implementation of intervention strategies that lead 

to successful school performance. 

This research study focused on characterizing the current state of 

neuropsychological predictors of preschool children reading at a public school in the city of 

Neiva located in a social vulnerability sector, by identification of sociodemographic and 

clinical characteristics, determination of soft neurological signs and description of the 

current state of the neuropsychological predictors of reading and writing. The methodology 

used was observational of descriptive scope with cross-sectional design.  

The evaluation instruments applied were the Neuropsychological Battery for 

Preschool (BANPE) and the subscales of perception, language and metalinguistic skills of 

the Child Neuropsychological Evaluation (ENI) battery. The sample consisted of 44 

children, of which 23 were boys and 21 girls. 

The results showed difficulties in most children, particularly in the motor 

component and some executive functions. Also, low performances were found in tests 

related to visual perception and language, which are key to the acquisition of literacy-

related skills. 

 

Keywords: learning difficulties, neuropsychological predictors, reading, writing, 

neurodevelopment. 



Introducción 

El bajo rendimiento académico es un problema frecuente dentro de la población de 

niños en etapa escolar que generalmente se asocia con Trastornos del Aprendizaje (TA). El 

abordaje de los problemas en el aprendizaje ha incrementado durante las últimas décadas 

por su alta incidencia y por las repercusiones poco favorables que tienen no solo en el 

ámbito escolar, sino también en la esfera emocional y social del individuo (Rojas-

Cervantes, Lázaro-García, Solovieva, & Quintanar-Rojas, 2014). 

Las dificultades del aprendizaje son aspectos a los que se ven diariamente 

enfrentados los niños en edades tempranas, siendo los procesos de adquisición de 

habilidades como la lectura y la escritura los que con mayor frecuencia se presentan. Dada 

esta situación, los TA se definen como aquellas dificultades de aprendizaje que están 

constituidas por un conjunto heterogéneo de problemas cuyo origen es, probablemente, una 

disfunción del sistema nervioso central, manifestándose principalmente con problemas en 

el ámbito lingüístico y con defectos de procesamiento en los principales factores 

cognitivos; al igual que, en el ámbito de las disciplinas instrumentales básicas (lectura, 

escritura, matemáticas) y por consiguiente en las diversas áreas escolares(Asorey & 

Fernández, 2017). 

Así mismo, se presentan dificultades en las diferentes habilidades sociales, ya que al 

no haberse consolidado estos procesos, de forma adecuada, donde el niño tenga la 

capacidad  de construir por si mismo un significado a partir de lo leido y producir un texto 

con el cual pueda expresar sus necesidades e intereses, se consituye como un aspecto 

significatiamente negativo en relación con su interacción social y particularmente en el 

contexto escolar en el cual pasa la mayor parte de su tiempo. 



En efecto, para llevar a cabo la adquisición en las habilidades lectoescritoras, es 

necesaria la intervención de diferentes sistemas neuropsicológicos, como mecanismos 

responsables en la adquisición de esta habilidad, los cuales son predictores fundamentales 

en el desarrollo de dichos procesos cognitivos; puesto que existe una relación entre ciertas 

funciones neuropsicológicas y las habilidades que están en la base del aprendizaje de la 

lectoescritura (Cisternas Rojas, Ceccato, Gil Llario, & Marí Sanmillán, 2016). 

Por otro lado es importante tener en cuenta que entre los 3 a los 6 años de edad, 

ocurre un momento crucial en la vida del niño pues comienza la educación preescolar, 

durante este periodo se desarrollan destrezas en aspectos cognitivos, sociales y físicos, no 

solo derivadas de los cambios madurativos presentes en el desarrollo del sistema nervioso 

central, sino también como resultado directo de la (Ostrosky-Solís, Lozano, & González, 

2016), es por ello, que la predicción neuropsicológica de las habilidades académicas es una 

línea en crecimiento dentro de las neurociencias del desarrollo que resulta fundamental 

debidos a los cambios que se presentan durante la infancia (Ramírez, 2014). 

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta la información científica disponible, el 

presente proyecto de investigación tuvo como objetivo principal, caracterizar el estado 

actual de los predictores neuropsicológicos de la lectura y la escritura, a fin de establecer 

una línea base para la búsqueda de estrategias eficaces que permitan la estimulación de los 

procesos cognitivos asociados a la adquisición de estas habilidades en los niños y niñas en 

etapa preescolar siendo además elemental para la construcción de otros procesos que 

subyacen de las mismas. 

En este sentido, es importante tener en cuenta que para adquirir estos aprendizajes, 

es necesario comprender y generar estrategias basadas en el principio de que escribir y leer 



son procesos, los cuales, no se enseñan, sino que se construyen o se desarrollan de forma 

natural, por lo que se estima que al caracterizar dichos predictores, no solo se establecerían 

las bases del macro proyecto “Efecto de un programa de estimulación de los predictores 

neuropsicológicos de la lectoescritura en niños y niñas en etapa preescolar”, sino también 

que se pueden generar herramientas que favorezcan el aprendizaje y la adquisición de estas 

habilidades académicas en cada uno de los niños que participaron de este proyecto de 

investigación y que presenten dificultades de este tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planteamiento del Problema 

Los Trastornos del aprendizaje (TA), representan hoy en día los trastornos del 

neurodesarrollo con mayor presencia en la población infantil mundial, afectando casi al 

10% de los niños en edad escolar  (Sans, Boix, Colomé, López-Sala, & Sanguinetti, 2017), 

representando en la actualidad un desafío no solo para los médicos, psicólogos y maestros, 

sino también para los padres de familia de los niños que presentan esta condición puesto 

que estos trastornos, se caracterizan no solo por las dificultades para aprender diferentes 

habilidades académicas como la lectura de palabras sueltas con precisión y fluidez, la 

comprensión de la lectura, la expresión escrita y la ortografía, sino también dificultades 

para la ejecución de tareas donde se debe aplicar el cálculo aritmético y el razonamiento 

matemático, las cuales son claves para el aprendizaje de otras habilidades necesarias dentro 

del contexto escolar (American Psychiatry Association, 2014). 

Dicho de otra forma, los TA se definen como aquellas dificultades que generan 

mayor interferencia en la adquisición y uso de habilidades esenciales como la comprensión 

auditiva, la expresión escrita, destrezas de fluidez y comprensión de la lectura, cálculo y/o 

resolución de problemas matemáticos, en donde a pesar de contar con las herramientas e 

instrucciones apropiadas para la edad; generan un impacto negativo no solo en la vida de 

los niños, sino también de sus familias (Fortes et al., 2016). Estas pueden darse en el 

transcurso del ciclo vital del individuo especialmente en la segunda infancia y en el proceso 

educativo, porque precisamente en esta etapa surgen las primeras demandas académicas y 

se hacen más evidentes las dificultades en esta área (D. Conejo & Carmiol, 2017). 

De este modo, el aprendizaje de la lectoescritura es uno de los principales retos a los 

que deben enfrentarse los menores en las primeras etapas de su proceso escolar, en donde 



es muy frecuente encontrar como algunos niños logran adquirir esta habilidad con relativa 

rapidez y sin mayor dificultad; mientras que otros presentan mayores dificultades en el 

desarrollo de esta competencia, lo cual repercute en un bajo rendimiento académico puesto 

que la mayor parte de los contenidos escolares, se aprenden a través de la lectoescritura 

(Cuetos, Suárez-Coalla, Molina, & Llenderrozas, 2015). Lo anterior, genera finalmente 

fracaso académico, siendo esta una de las principales causas de deserción escolar en los 

menores, trayendo como consecuencia complicaciones emocionales considerables, pérdida 

de motivación por actividades de tipo académico, baja autoestima, entre otros (Varas & 

Yáñez, 2016). 

Por ello, Fresneda y Mediavilla (2017) coinciden en que las deficiencias en la 

lectura, también llamada dislexia del desarrollo, es el tipo más común de los TA, en donde 

se tiene que entre el 5% y el 20% de los niños padecen este tipo de dificultad académica;  

no obstante, como lo describe en esta población también se presentan diversos casos de 

disgrafía o deficiencias en la escritura, aunque las investigaciones realizadas en los últimos 

años, se han centrado principalmente en el aprendizaje de la lectura, observando que son 

escasos los trabajos destinados al aprendizaje de la escritura en las primeras etapas del 

desarrollo, pudiéndose deber a que existe una tendencia general a establecer la lectura y la 

escritura como dos habilidades complementarias. Sin embargo, existe una extensa 

evidencia literaria y científica, en donde se muestra como niños, con nivel normal o incluso 

superior de inteligencia general, pueden presentar dificultad para alcanzar un nivel acorde a 

lo establecido en lectura, escritura y/o cálculo, entre otros aprendizajes o habilidades 

escolares (Sans et al., 2017) siendo esto una condición muy generalizada en la poblacion 

escolar actual.  



En este sentido y con base en los resultados obtenidos del Informe del Programa 

para la Evaluación Internacional de Alumnos PISA, las cuales evalúan cada 3 años en 

diferentes países habilidades académicas como lectura, matemáticas y ciencias, se 

evidencia en los informes recientes en Latinoamérica, una clara tendencia de falencias en 

los procesos de lectura y conocimientos matemáticos; en donde para el caso de Colombia, 

los resultados están alineados con esta tendencia, ya que de acuerdo con el último informe 

emitido, “los estudiantes de Colombia obtuvieron un rendimiento menor que la media de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) en lectura, 

matemáticas y ciencias, (…), donde cerca del 50% de los estudiantes alcanzaron el nivel 2 

de competencia en lectura y ciencias, 35% alcanzaron por lo menos el mismo nivel de 

competencia en matemáticas y casi el 40% tuvieron un bajo nivel de logro en las tres 

materias” (OECD, 2018, p.1). 

En concordancia con lo expuesto anteriormente, los resultados del Informe Nacional  

de resultados 2014-II – 2017-II Saber 11 Colombia 2018 que relacionan las Pruebas 

SABER 11-2017 de los estudiantes de último grado de educación secundaria en Colombia, 

llevadas a cabo por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), 

muestran que un 33% y un 48% de los estudiantes colombianos evaluados respectivamente 

en el Semestre I y II del año 2017, presentan deficiencias en reflexionar a partir de un texto 

y evaluar su contenido, lo cual aunque es un resultado mejor que el evidenciado en el año 

2016, aún no se encuentra dentro de valores catalogados como satisfactorios, de acuerdo 

con la escala de medida de la prueba. Por otra parte, entre el 29% (I semestre 2017) y el 

45% (II semestre 2017) de estudiantes de Colombia presentaron un nivel mínimo en las 

pruebas de lenguaje relacionadas con identificar y entender los contenidos locales que 



conforman un texto y comprender como se articulan las partes de un texto para darle un 

sentido global (ICFES, 2018).  

Respecto a lo anterior, es evidente que, en nuestro país, pese al trabajo que se ha 

venido realizando por diferentes profesionales, aún existe la necesidad de trabajar en 

materia de educación y reforzamiento de estas competencias académicas, representando un 

gran reto y un desafío importante en el proceso de disminuir estos aspectos negativos en la 

población escolar de Colombia. Sin embargo, en la actualidad no existen estudios que 

informen cifras a escala nacional y regional que nos permita conocer la prevalencia de las 

dificultades en dichas habilidades académicas en nuestra región, ya que son diversas las 

causas que han generado esta condición, puesto que salvo en trastornos muy específicos, 

que afectan a un reducido número de alumnos, y en los cuales causa y consecuencias están 

perfectamente delimitadas, no hay lugar a errores de diagnóstico ni de propuestas de 

intervención. Por el contrario, los TA se dan en un numeroso grupo de alumnos, la causa 

que las origina no siempre es detectable y, a veces, no es única ni orgánica, sino múltiple y 

medioambiental. Por tanto, las consecuencias se solapan, dificultando la detección, el 

diagnóstico y las posibles prescripciones (Romero & Lavigne, 2004). En este sentido, 

Tamayo, (2017), afirma: 

Es necesario tener una serie de prerrequisitos para poder iniciar el aprendizaje 

lectoescritor, entre los que se destacan:  

 Lenguaje Oral: un buen desarrollo del lenguaje oral.  

 Percepción y discriminación visual: asegurándose de que no existen       

problemas importantes de visión.  



 Adquisición de unas habilidades visoperceptivas y visoespaciales normales, 

que permitan percibir correctamente las letras: forma, posición, orientación espacial 

y secuenciación dentro de la palabra.  

 Percepción y discriminación auditiva: asegurándose de que no existen 

problemas importantes de audición.  

 Discriminación adecuada de los sonidos del habla y adquisición de una 

adecuada conciencia fonémica.  

 Adecuado nivel de grafomotricidad y coordinación visomotora.  

 Desarrollo de las habilidades necesarias para el aprendizaje, atención y 

memoria normales.  

 Y, por supuesto, la madurez emocional necesaria para desearlo: motivación. 

(p. 429) 

Dicho esto, Suárez & Quijano (2014) sugieren que es preciso tener en cuenta que el 

desarrollo de estas habilidades cognitivas comienzan a edades tempranas, donde es esencial 

no solo el papel de la escuela como agente facilitador de este aprendizaje, sino también de 

los padres y la familia misma, puesto que al ser procesos complejos que requieren no solo 

de un entrenamiento formal o aprendizaje pedagógico, también se necesita que se mantenga 

un funcionamiento óptimo de los múltiples factores y mecanismos cerebrales, con el 

objetivo de desempeñar un papel relevante en su adquisición.  

En este orden de ideas, es claro que existen barreras para acceder a la lecto-escritura 

tales como deserción escolar, dificultades sociales y económicas para acceder a la 

educación, los métodos de enseñanza y hábitos familiares que no propicien el desarrollo de 



habilidades lectoras y escritoras, las cuales impiden que los niños puedan adquirir con éxito 

habilidades académicas que son necesarias para un adecuado desarrollo escolar  (Muñoz, 

Jimenez, González, & Solovieva, 2006). 

Por ello, se pretende adelantar este proyecto de investigación que servirá como parte 

de la primera fase del macroproyecto “Efecto de un programa de estimulación en 

predictores neuropsicológicos de la lecto-escritura en niños y niñas en etapa preescolar” 

enfocado a evaluar el estado actual de dichos predictores y posteriormente estimular 

aquellos factores neuropsicológicos esenciales en la adquisición de las habilidades de 

lectoescritura mediante el desarrollo de una estrategia de intervención centrada en el trabajo 

de las funciones cognitivas de esta población, puesto que se ha identificado que estos 

procesos son importantes en el éxito del desarrollo escolar y social de los niños en esta 

etapa; buscando disminuir la probabilidad de deserción escolar y posibles dificultades en la 

adquisición de futuros aprendizajes y desarrollo de psicopatologías en edades avanzadas.  

A partir de lo planteado, se busca dar respuesta a la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cuál es el estado actual del desarrollo de los predictores neuropsicológicos 

de la lectoescritura en niños y niñas en etapa preescolar de una institución pública de la 

ciudad de Neiva?  



Objetivos 

Objetivo General  

 Caracterizar el estado actual de los predictores neuropsicológicos de la 

lectoescritura de niños y niñas en etapa preescolar de una escuela pública de la 

ciudad Neiva. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar las características sociodemográficas y clínicas de cada uno de los niños 

y niñas participantes del presente proyecto. 

 Establecer la posible presencia de signos neurológicos blandos de los niños y niñas 

que participaron en la investigación. 

 Describir el estado actual y nivel de desempeño de los predictores 

neuropsicológicos de la lecto-escritura mediante la evaluación de los procesos 

cognitivos de los niños y niñas de la escuela pública participante en este estudio. 

 

 

 

 

 

 



Justificación 

Los TA se han definido como las dificultades para aprender diferentes habilidades 

académicas como la lectura de palabras sueltas con precisión y fluidez, la comprensión de 

la lectura, la expresión escrita y la ortografía. Adicional, se relacionan con las dificultades 

para la ejecución de tareas donde se debe aplicar el cálculo aritmético y el razonamiento 

matemático, las cuales son claves para el aprendizaje de otras habilidades necesarias dentro 

del contexto escolar (American Psychiatry Association, 2014).  

Este tipo de condición se ha establecido que se presenta en el 10% de la población 

de niños en edad escolar (Sans et al., 2017), estableciéndose, además, que las dificultades 

en la lectoescritura son las más comunes de estas problemáticas, afectando entre un 5% y 

15 % de esta población (De-La-Peña Álvarez & Brotóns, 2018). Dichas dificultades en el 

aprendizaje, son frecuentemente asociadas con problemas psicológicos, en donde se sugiere 

que aproximadamente el 30% de los niños en esta situación, tienen problemas de 

comportamiento y emocionales (Padhy, Sahoo, & Biswas, 2015), demostrando que estas 

conllevan a consecuencias a nivel general, entre las que se encuentra inseguridad, 

frustración, apatía, problemas de comportamiento, retraimiento social, altos niveles de 

malestar psicológico y diferentes problemas de salud (Balado Alves, Rivas Torres, López-

Gómez, & Taboada Ares, 2017). Así mismo, se ha demostrado que los adolescentes con 

problemas significativos de lectura corren mayor riesgo de tener dificultades emocionales y 

de comportamiento que los adolescentes con una capacidad de lectura típica, sugiriéndose 

que, los jóvenes con TA tienen un mayor riesgo de comportamientos suicidas (Padhy et al., 

2015). 



Por ello, la identificación de los predictores neuropsicológicos o predicción 

neuropsicológica de las habilidades académicas, actualmente es una línea emergente dentro 

de las neurociencias del desarrollo, en donde se ha demostrado que la lectura, el cálculo y la 

escritura son destrezas básicas para adquirir conocimiento escolarizado e insertarse en un 

medio social (Ramírez, 2014), donde gracias a la identificación oportuna de dificultades y/o 

falencias en alguno de ellos, se puede favorecer el establecimiento y generación de 

procedimientos y estrategias de intervención que permitan trabajar en aquellas 

oportunidades de mejora que conlleven a que el menor se pueda desarrollar dentro de un 

contexto académico y social acorde con su edad y contexto sociocultural, mediante la 

estimulación de aquellos factores esenciales en la adquisición de las habilidades de 

lectoescritura. 

En este sentido, el trabajo que aquí se presenta parte, también, de los resultados que 

indican que la lectoescritura es esencial para la vida social del ser humano, puesto que 

permite la comunicación y el aprendizaje (Mendieta Toledo, Victoria Bermeo Muñoz, & 

Edith Vera Reyes, 2018), la cual se desarrolla a lo largo de la vida y, por lo tanto, su 

promoción debe ocurrir en los distintos niveles educativos. Sin embargo, las dificultades en 

la lectoescritura, generan en los niños en edad escolar, consecuencias negativas en 

diferentes ámbitos del desarrollo que interfieren en el desempeño cotidiano del infante e 

impiden alcanzar un rendimiento académico satisfactorio (Balado Alves et al., 2017), lo 

cual podría ser una consecuencia de la ausencia de intervenciones pedagógicas en las aulas 

educativas de los primeros cursos escolares, las cuales serían dirigidas al desarrollo de las 

distintas habilidades lingüísticas de un modo claro y estructurado (Gutiérrez-Fresneda, 

2017). 



En este orden de ideas, los primeros años de la educación formal son fundamentales, 

pues los niños desarrollan lo que se conoce como lectoescritura emergente, la cual se define 

como el conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes que son precursores del 

desarrollo de la lectura y la escritura, incluyendo además, la capacidad temprana para 

identificar letras y palabras, la conciencia fonológica o la capacidad de manipular los 

sonidos de las letras, el conocimiento sobre cómo manejar el material impreso, el 

vocabulario y la habilidad narrativa (D. Conejo & Carmiol, 2017). 

En vista del valor predictivo que tiene la lectoescritura emergente sobre el éxito 

escolar posterior y dado su cercana relación con el desarrollo cognitivo verbal y no verbal, 

resulta fundamental que la educación inicial ofrezca una formación sólida en estos 

conocimientos y habilidades. Esta formación es además importante porque leer y escribir 

no son actividades naturales para el ser humano, que se adquieren de manera espontánea (L. 

(D. Conejo & Carmiol, 2017). 

A partir de todo lo anterior, el objetivo de este trabajo ha sido caracterizar el estado 

actual de los predictores neuropsicológicos de la lectoescritura de niños y niñas en etapa 

preescolar, con el fin de establecer una primera fase del macroproyecto “Efecto de un 

programa de estimulación en predictores neuropsicológicos de la lecto-escritura en niños y 

niñas en etapa preescolar”, con el cual se pretende estimular aquellos factores esenciales en 

la adquisición de las habilidades de lectoescritura mediante el desarrollo de una estrategia 

de intervención centrada en el trabajo de las funciones cognitivas de esta población, puesto 

que se ha identificado que la lectoescritura es la habilidad académica más importante en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje que tienen los niños de la educación inicial en los 



primeros años de escolaridad (Mendieta Toledo et al., 2018), los cuales son importantes en 

el éxito del desarrollo escolar y social de los niños en esta etapa.  

Teniendo en cuenta que cada niño es único y las formas en que se presentan y 

evidencian los problemas de aprendizaje guardan relación con la individualidad de quien 

aprende, de tal manera que no existen manifestaciones únicas ni tratamientos iguales 

(Asorey & Fernández, 2017), se hace necesario poder caracterizar los predictores 

neuropsicológicos de la lectoescritura de cada uno de los niños y niñas que hicieron parte 

del presente proyecto de investigación, mediante la descripción del desempeño actual de 

estos predictores, al igual que la identificación de posibles signos neurológicos blandos y la 

determinación de las características sociodemográficas y clínicas de cada uno de los 

participantes, con lo cual se pretende garantizar el cumplimiento efectivo de los objetivos 

trazados para el presente proyecto.  

De este modo, se busca disminuir no solo la probabilidad de deserción escolar y 

posibles dificultades en la adquisición de futuros aprendizajes y desarrollo de 

psicopatologías en edades avanzadas, sino también entender las problemáticas específicas 

de cada niño, ayudándoles a descubrir sus fortalezas y oportunidades de mejora, para así 

trabajar estrategias de apoyo que les permitan tener éxito en el aprendizaje desde su 

diversidad, puesto que todo lo relacionado con los trastornos del neurodesarrollo ha 

generado una importante atención a la sociedad en general y particularmente a los padres y 

maestros (Asorey & Fernández, 2017), debido a las significativas repercusiones que estos 

tienen para el proceso formativo y desarrollo de los niños y niñas a nivel mundial.  



 En línea con lo anterior, se pretende también, generar estrategias donde además de 

promover conocimiento que conlleve al fortalecimiento del Grupo de investigación 

Psicosaberes y su línea de investigación Neurociencia y Educación, del programa de 

psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia - sede Neiva, y específicamente, su 

semillero de investigación Neurobrain Science, también se aportarán bases teórico-prácticas 

para futuros estudios en esta temática, puesto que se encontraron limitaciones de búsqueda 

en cuanto a que no fue posible el hallazgo de estudios recientes frente a esta problemática 

que debido a su importancia, se considera pertinente estudiar en posteriores 

investigaciones.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Antecedentes 

Los procesos de aprendizaje y las dificultades que con estos suelen aparecer, son 

temas de discusión que cada vez representan mayor relevancia y abordaje por parte de los 

investigadores a nivel mundial. Por ello, teniendo en cuenta, todo lo que conlleva el 

desarrollo y funcionamiento adecuado del sistema de redes cerebrales asociados a los 

diferentes procesos cognitivos, así como también la adquisición de habilidades académicas 

fundamentales en las primeras etapas escolares, se hace imprescindible tener en cuenta 

algunas investigaciones principalmente de carácter internacional relacionadas con el objeto 

de estudio de la presente investigación, que servirán como base teórica para el desarrollo 

del presente proyecto. A continuación, se realiza una síntesis de las mismas: 

Lacal, Madrid, y Estrada-Vidal (2018) realizaron la identificación de los factores 

que son predominantes en el aprendizaje de la iniciación a la lectura, con el propósito de 

ofrecer sugerencias a los profesionales interesados en este tema y de este modo poder 

establecer estrategias de reforzamiento en los sujetos con dificultades en el aprendizaje 

como se pretende adelantar con el desarrollo del presente proyecto de investigación. De 

este modo, mediante un análisis correlacional utilizando tres variables sociodemográficas 

como género, tipo de centro educativo (público/privado) y entorno escolar (urbano/rural) y 

con ayuda de la Batería de iniciación a la lectura (BIL), buscaron determinar el 

conocimiento fonológico, el conocimiento alfabético, el conocimiento metalingüístico, las 

habilidades lingüísticas y los procesos cognitivos de una muestra de 677 niños en edades de 

entre 5 y 6 años de 20 centros escolares ubicados en el sur de España, encontrando una alta 

relación entre los cinco factores anteriormente mencionados, así como diferencias de 



aprendizaje en favor de las niñas (solo en articulación), los centros educativos privados y 

los centros en entornos urbanos. 

Por su parte, Escobar y Rosas (2018) desde la perspectiva del análisis de los 

componentes de la velocidad de denominación, exploraron la relación entre la velocidad de 

denominación y la comprensión lectora en estudiantes chilenos de primero a cuarto de 

educación básica, donde se evaluó si esta relación se puede explicar por las habilidades en 

la precisión de lectura de palabras y fluidez lectora. Como resultado de esta investigación, 

se determinó que la precisión en la lectura de palabras y la fluidez son variables que median 

la relación entre la velocidad de denominación y la comprensión lectora, confirmando que 

la velocidad de denominación es uno de los principales predictores de la lectura, 

especialmente en ortografías transparentes como el español, por lo cual dicho predictor 

neuropsicológico será analizado de forma detallada en el ejercicio del presente estudio a fin 

de establecer posibles falencias en el proceso de aprendizaje de estas habilidades 

académicas.  

Así mismo, Gutiérrez-Fresneda (2017) centró su investigación en estudiar las 

habilidades que favorecen el proceso de adquisición de la escritura, mediante la 

determinación de las variables que facilitan la adquisición de la escritura en los primeros 

años en los que se accede al aprendizaje del código escrito, por lo cual empleó un diseño 

cuasiexperimental de corte longitudinal que permitió observar la evolución de 426 

estudiantes desde los 5 hasta los 7 años de edad de tres diferentes centros educativos de 

clase media, encontrando que una estrategia óptima para estimular el desarrollo del 

lenguaje oral, la conciencia fonológica y la rapidez de denominación tanto para la mejora 

del aprendizaje de la escritura como para la prevención de dificultades en esta habilidad 



lingüística, es el desarrollo de modelos didácticos que integren estas habilidades, 

reforzando de este modo uno de los objetivos de nuestra investigación. 

Soportando el estudio anterior, Seijas, Vega, Larrosa, y Fernández, (2017) 

analizaron los efectos que un programa de instrucción en dos predictores que contribuyen 

directamente a la precisión y a la velocidad lectora, como lo son la conciencia fonológica y 

la velocidad de denominación, tienen sobre el aprendizaje de la lectura. En este sentido, se 

analizó una muestra de 326 niños (171 del grupo experimental y 155 del grupo control) 

procedentes de cuatro colegios (2 públicos y 2 privados) que cursaban segundo y tercer 

grado de educación infantil y primero de primaria al comenzar la instrucción.  Como 

desarrollo del estudio de investigación, el grupo experimental recibió entrenamiento 

explícito en conciencia fonológica y velocidad de denominación durante tres cursos, dos 

días a la semana; mientras que el grupo control siguió el plan curricular oficial. Como 

resultados se obtuvo que el grupo experimental presentó puntuaciones significativamente 

más altas que el grupo control en las pruebas de conciencia fonológica y denominación 

rápida, y obtuvo mejores puntuaciones en tareas de lectura en los tres primeros cursos de 

primaria, con lo cual se establece que la intervención explícita mejora la precisión y 

velocidad en la lectura de palabras y de pseudopalabras y orientan la intervención en el 

aula, coincidiendo con lo esperado con el desarrollo de nuestro proyecto de investigación 

en el que se pretenden estimular estos predictores neuropsicológicos a fin de reforzar 

habilidades académicas relacionadas con la lectoescritura a fin de garantizar una adecuada 

adquisición de conocimientos y desarrollo cognitivo acorde con la edad de los niños 

participantes del presente estudio de investigación.  



De igual modo, se consultó la investigación realizada Fresneda y Mediavilla (2017) 

en donde se estudió los efectos de un programa de conciencia fonológica en el aprendizaje 

de la lectura y la escritura, con el propósito de analizar la influencia de la conciencia 

fonológica en la adquisición de la lectura y la escritura mediante la implementación de un 

programa de enseñanza que favorece el desarrollo de las habilidades fonológicas. De este 

modo, a través de un diseño cuasi-experimental de comparación entre grupos con medidas 

pre-test y post-test, se estudiaron 435 alumnos de primer grado de educación primaria de 

cuatro centros educativos de la provincia de Alicante, España, ubicados en un contexto 

sociocultural de nivel medio, con edades comprendidas entre los 5 y 6 años. Como parte de 

la investigación, dos de los colegios fueron asignados al grupo experimental (220 alumnos), 

en donde para evaluar las variables dependientes objeto de estudio, se utilizaron cuatro 

instrumentos de evaluación con garantías psicométricas de fiabilidad y validez (Prueba de 

Segmentación Lingüística (PSL), Prueba para la Evaluación del Conocimiento Fonológico 

(PECO), Batería de Evaluación de Procesos Lectores-Revisada (PROLEC-R) y la Proescri-

Primaria (Prueba de Evaluación de los Procesos Cognitivos en la Escritura), mientras que 

en los otros dos colegios a los que se llamó el grupo control (215 alumnos), no se aplicó 

ninguna prueba. De este modo, se determinó una relación entre el desarrollo de las 

habilidades que favorecen la conciencia fonológica y el aprendizaje del lenguaje escrito, lo 

que constata que un mayor conocimiento de la estructura del lenguaje oral facilita el acceso 

al aprendizaje del lenguaje escrito, poniendo de manifiesto que es la toma de conciencia de 

las unidades silábicas y fonémicas, seguidas de la capacidad para segmentar las unidades 

léxicas y la manipulación de las unidades intrasilábicas las que adquieren un mayor 

protagonismo en el proceso de adquisición del código escrito. Los datos recogidos en este 



trabajo también permitieron observar que, aunque las habilidades fonológicas juegan un 

papel determinante en el inicio del aprendizaje, tanto de la lectura como de la escritura, su 

grado de influencia es diferente en cada una de ellas. En definitiva, los resultados obtenidos 

en este estudio evidencian los efectos positivos del programa y ponen de relieve que el 

desarrollo adecuado de los factores neuropsicológicos, junto al proceso de enseñanza de la 

lectura y la escritura favorece de manera significativa la mejora de estos aprendizajes, lo 

cual es base fundamental para el desarrollo de nuestro proyecto de investigación. 

Dentro de las investigaciones que han soportado el presente trabajo se presenta 

también el estudio adelantado por Sarmiento-Bolaños, Ríos, Carrillo, y Gómez-A (2016) 

quienes se centraron en investigar acerca de cómo las dificultades en el predictor 

neuropsicológico Cinestésico predicen posibles problemas en la adquisición de la escritura, 

evaluando a un grupo de niños y niñas de primero a tercer grado de educación básica 

primaria con problemas en la adquisición de la escritura en comparación con un grupo 

control, en donde mediante la aplicación de la Evaluación neuropsicológica infantil (ENI), 

se evidenciaron diferencias significativas en los factores cinético, cinestésico y percepción 

espacial entre los dos grupos, mostrando finalmente que el factor cinestésico puede 

considerarse como predictor de una adecuada adquisición de la escritura y que la tarea de 

dictado de la ENI es sensible para el reconocimiento de dificultades en dicho factor, por tal 

motivo este predictor neuropsicológico será analizado en detalle como desarrollo del 

presente estudio de investigación. 

En este sentido, Ostrosky-Solís et al. (2016) desarrollaron la Batería 

Neuropsicológica para Preescolares (BANPE), la cual es un instrumento que permite 

evaluar los procesos cognitivos que presentan cambios relevantes durante esta etapa de 



desarrollo, tales como orientación, atención y concentración, memoria, lenguaje, tanto en la 

expresión como en la comprensión, habilidades motoras finas y gruesas, habilidades 

académicas y funciones ejecutivas, para lo cual se realizó un muestreo por conveniencia y 

se seleccionaron a 485 niños mexicanos cursando educación preescolar con un desarrollo 

normotípico entre 3 y 5años 11 meses de edad. En este sentido, se pudo establecer que la 

Batería Neuropsicológica para Preescolares permite obtener un índice del desempeño en 16 

procesos, contando con puntuaciones totales normalizadas para cada proceso evaluado, 

permitiendo identificar un efecto de la edad en todos los índices que conforman la prueba, 

lo cual indica que son sensibles a los cambios asociados al desarrollo y han mostrado ser 

válidas respecto al proceso cognitivo evaluado en población infantil, determinada tanto por 

estudios en población con algún tipo de trastorno, como en niños con un curso de desarrollo 

normotípico. De esta forma, se estableció que la información cuantitativa de la batería 

permite determinar qué proceso o procesos cognitivos se encuentran comprometidos en esta 

etapa de desarrollo, lo cual contribuirá no solo al diagnóstico clínico sino también permitirá 

establecer objetivos terapéuticos dirigidos a funcionalizar aquellos procesos que muestren 

alteraciones. 

Así mismo, Londoño-Muñoz, Jiménez-Jiménez, y González (2016) caracterizaron 

los tipos de error en lectura y lenguaje escrito que presentan niños colombianos de segundo 

grado de primaria sin antecedentes neuropsicológicos, por lo cual evaluaron a 61 niños 

entre 7 y 9 años divididos en dos grupos, uno con rendimiento alto o superior y otro con 

básico o bajo en Lengua Castellana, donde se encontraron diferencias y semejanzas entre 

los grupos en errores como omisión sustituciones, adiciones, traslocaciones, errores 

ortográficos, escritura en espejo, unión de palabras y segmentación, evidenciando que los 



errores más frecuentes fueron la omisión y la adición, evidenciando además que, la 

aparición de errores en las tareas de lectura es menos frecuente en los niños con 

rendimiento alto, presentando mejor precisión y, por lo tanto, mayor generalización de 

estructura fonológica de las palabras, no obstante, se encontró mayor número de errores en 

las tareas de escritura de estos niños, relacionado con una mayor cantidad de palabras 

escritas. 

En esta misma línea, Arán-Felippetti y López (2016) analizaron una muestra de 168 

niños y adolescentes de 9 a 15 años de edad residentes en Argentina, para establecer la 

relación existente entre la edad y el sexo con los efectos sobre la comprensión lectora en 

población hispanohablante, así como también la relación entre las habilidades verbales, la 

atención y las funciones ejecutivas (FE), para ello se aplicó un grupo de 11 (once) pruebas 

diferentes KBIT, Test breve de Inteligencia de Kaufman, d2, Test de atención, Memoria de 

trabajo, WISC-IV, Test de colores y palabras (Stroop), Golpear y tocar, batería NEPSY, 

Batería Neuropsicológica Infantil (ENI), Test de clasificación de tarjetas de Wisconsin 

(WCST), Test de senderos (Trail Making Test), Fluidez verbal semántica (FVS) (frutas y 

animales) y Fonológica (FVF) (letras F, A, y S), Test de los cinco puntos (Five-Point test) 

Lectura, Batería Neuropsicológica Infantil ENI, donde las correlaciones mostraron que la 

comprensión lectora se asocia a la mayoría de las tareas cognitivas analizadas y que sólo la 

memoria de trabajo y la fluidez verbal semántica (FVS) explican un porcentaje único de la 

varianza de la comprensión lectora sobre la varianza explicada por las variables de control.  

Complementando los estudios anteriores, González-Valenzuela y Martin-Ruiz 

(2016) demostraron la influencia reciproca que existe entre el lenguaje oral y el lenguaje 

escrito debido a que comparten algunos procesos cognitivos, mediante la verificación de los 



efectos en el lenguaje oral de un programa de intervención que fomenta sistemática y 

prioritariamente la lectoescritura desde edades tempranas, por lo cual se estableció una 

muestra de 56 alumnos en riesgo de dificultades de aprendizaje, para aplicar un diseño 

longitudinal con 4 evaluaciones, 3 fases de intervención, y 2 grupos (instruido y no 

instruido). En este sentido, luego de evaluar el desarrollo del lenguaje oral, fonológico, 

semántico y morfosintáctico, se estableció que la intervención temprana del lenguaje escrito 

es de gran importancia para la mejora del desarrollo del lenguaje oral de los individuos en 

riesgo de presentar dificultades de aprendizaje. 

González, Cuetos, Vilar, y Uceira (2015), analizaron mediante un estudio 

cuasiexperimental y longitudinal, el efecto que los predictores neuropsicológicos de 

conciencia fonológica y velocidad de denominación tienen sobre el aprendizaje de la 

escritura. Esto se realizó en una muestra de 271 alumnos de 4 centros educativos (2 

públicos y 2 privados) de zonas urbanas y rurales de 2 provincias españolas. Para esto, la 

muestra se dividió en 2 grupos: el grupo experimental (138 alumnos), al cual se le aplicó el 

programa de intervención, y el grupo control (133 alumnos), que siguió la programación 

oficial establecida para el aprendizaje de la lectoescritura. A todos los participantes se les 

tomó medidas pre-test y post-test en conciencia fonológica y velocidad de denominación al 

terminar cada curso, además de una medida post-test en tareas de escritura, al finalizar el 

estudio. De este modo, el programa de intervención consistió en proporcionar a los alumnos 

del grupo experimental, instrucción en conciencia fonológica y en velocidad de 

denominación a lo largo de 3 cursos, mientras que el grupo control siguió el plan curricular 

oficial. 



Al finalizar el estudio, se estableció que el grupo experimental obtuvo puntuaciones 

significativamente más altas que el grupo control en las pruebas de conciencia fonológica y 

denominación rápida, así como también, mejores puntuaciones en las tareas de escritura, 

con lo cual se demuestra la existencia de la relación entre conciencia fonológica y 

velocidad de denominación en el aprendizaje de la escritura, proporcionando pautas 

concretas para el desarrollo de nuestro proyecto de investigación, en donde esto nos 

proporciona importantes bases teóricas y educativas para enfocarnos en estos predictores 

neuropsicológicos y posteriormente, en caso de presentar dificultades, recomendar 

reforzamiento de estas habilidades. 

Así mismo, Alvarado, Puente, Fernández y Jiménez (2015) analizaron los 

componentes básicos para la adquisición de la lectura en castellano, en una muestra de 245 

estudiantes (120 niños y 125 niñas) con edades comprendidas entre los 4 y 9 años, 

asistentes a dos colegios situados en Madrid, escolarizados entre el último curso de 

educación pre-escolar (transición) y tercer grado de educación primaria. Para ello, se 

determinó previamente que  todos los niños mostraran un desarrollo cognitivo y psicomotor 

acorde a su edad y nivel de escolarización, a los que se administró una batería denominada 

PROBALES, cuya aplicación se diseñó para realizar en dos sesiones y permitir la 

evaluación de los procesos básicos para la lectura, mediante el análisis de nueve tareas 

(Identificación de figuras, identificación de palabras, reproducir palabras, identificación 

sonido-letra, sensibilidad/identificación por rima, escucha y repetición de la palabra, 

completar palabras, vocabulario y comprensión de oraciones), diseñadas para medir las 

habilidades para el reconocimiento de palabras, la conciencia fonológica y la comprensión 

de la lectura.  



De este modo, el estudio permitió confirmar la validez del modelo teórico, según el 

cual el aprendizaje de la lectura descansa en el desarrollo de tres habilidades básicas, la 

cuales son el reconocimiento de palabras, conciencia fonológica y comprensión de la 

lectura, ya que en general se observa que el reconocimiento de palabras representa el 

componente más básico dentro del modelo propuesto de la adquisición de las habilidades 

lectoras, aunque su relación con las habilidades fonológicas es compleja; a su vez, el 

conocimiento de las letras se revela como un buen predictor en la lectura y escritura en 

lengua castellana, tal y como la literatura previa ha mostrado, principalmente en niños 

preescolares de lengua inglesa (como se citó en Catts et al., 2001; Schatschneider y 

Torgense, 2004). De la misma manera, el estudio ha mostrado que el conocimiento 

alfabético favorece el desarrollo de las habilidades fonológicas al establecer una relación 

causal entre el conocimiento del nombre de las letras y el aprendizaje de sus sonidos (como 

se citó Share, 2004). Finamente, los resultados obtenidos apoyan la importancia del efecto 

combinado del conocimiento de las letras y el conocimiento fonético como los factores más 

críticos cuando se aborda la adquisición de la lectura (como se citó en Sprugevica & Høien, 

2003), puesto que se estableció que una de las tareas más importantes de conciencia 

fonológica es la repetición de memoria de oraciones que riman.  

Rojas-Cervantes et al. (2014) buscaron caracterizar el estado funcional 

neuropsicológico en una población de niños mexicanos escolares de segundo a sexto grado 

con problemas en el aprendizaje, mediante la selección de una muestra de 60 niños de 7 a 

12 años de edad, utilizando dos protocolos de evaluación, derivados de la propuesta 

teórico-metodológica de la escuela neuropsicológica de Aleksander Luria. Los resultados 

obtenidos mostraron diferencias tanto cuantitativas como cualitativas en las ejecuciones de 



los niños, lo que permitió identificar cuadros clínicos particulares, sugiriendo la posibilidad 

de considerar diversos cuadros neuropsicológicos en casos de problemas de aprendizaje. 

Así mismo, respecto a las investigaciones realizadas en torno a predictores 

neuropsicológicos, se referenció el estudio realizado por López (2014); en el cual se realizó 

un estudio longitudinal aplicando la batería neuropsicológica Luria Inicial a niños 

preescolares para después de 5 años reevaluar su desempeño académico (lectura y 

matemática) e intelectual, obteniendo como resultado que vocabulario, velocidad de 

nombrar y tareas fluidas predicen el desempeño lector a finales de la etapa escolar. Así 

mismo, se estableció que, la estrategia lexical es la de mayor predicción en el idioma 

español comparado con la fonológica, concluyendo además que los antecedentes de las 

habilidades matemáticas descansan en la capacidad que tiene el niño preescolar de 

comparar cantidades y hacer cálculos sencillos, puesto que las capacidades aritméticas se 

automatizan a finales de la etapa escolar gracias a la capacidad de comparar cantidades y al 

salto cualitativo que ocurre en las funciones ejecutivas y razonamiento (Rojas-Cervantes et 

al., 2014). 

 

  

 

 

 



Marco Teórico 

Los trastornos del aprendizaje (TA) perduran a lo largo de la vida, es por esta razón 

que resulta importante diferenciarlos de las dificultades transitorias que pueden presentar 

algunos niños al inicio de la adquisición de nuevos aprendizajes ya que las problemas que 

presentan los alumnos con TA son persistentes y tienen una repercusión negativa en el 

progreso del niño durante todo su periodo escolar, (Sans et al., 2017) de acuerdo con esto,  

Suárez y Quijano (2014) afirman que las dificultades en el aprendizaje son problemas que 

se manifiestan en el ámbito escolar e interfieren de manera significativa en las actividades 

que implican habilidades para el rendimiento académico, tales como la lectura, la escritura 

y el cálculo. Dichas habilidades se consideran cruciales y el abordaje en las dificultades de 

las mismas ha incrementado significativamente durante las últimas décadas por su alta 

incidencia y por las repercusiones negativas que tienen no solo en el ámbito escolar, sino 

también en la esfera emocional y social del individuo (Rojas-Cervantes et al., 2014).  

Por tal razón se considera al aprendizaje un proceso activo y tanto la lectura como 

escritura son habilidades instrumentales aprendidas de forma sistemática, en el contexto 

escolar (Guzmán, Correa, Arvelo, y Abreu, 2015) por lo cual se hace necesario la 

identificación de predictores neuropsicológicos, que intervienen en la adquisición de dichas 

habilidades. En este sentido, esta investigación se basa en caracterizar aquellos predictores 

asociados a la adquisición de habilidades de lectura y escritura en niños y niñas en etapa 

preescolar; a partir de lo anterior se hará la descripción de los conceptos fundamentales que 

constituyen el sustento teórico del presente estudio.   

Las dificultades en la adquisición de habilidades académicas como la lectoescritura, 

en el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-V), se presenta 



desde una forma categorial, que permite diferenciar dichas dificultades, a partir de una serie 

de criterios diagnósticos facilitando la comunicación entre los diferentes profesionales 

(American Psychiatry Association, 2014), sin embargo este análisis categorial  no es 

suficiente, ya que no explica ni comprende los fenómenos cognitivos ni las causas 

neuropsicológicas subyacentes a dicha sintomatología, por lo que no permite realizar una 

intervención adecuada. Por tal motivo, desde el campo de la neuropsicología se han 

identificado una serie de modelos que podrían hacer una aproximación a los factores que 

explicarían las dificultades en la adquisición de las habilidades de la lectoescritura; esta 

investigación tomo como punto de partida lo expuesto según  la escuela cognitiva, la cual 

propone que tanto la lectura como la escritura tienen requisitos cognoscitivos específicos 

(aspectos lingüísticos y metalingüísticos), e inespecíficos (aspectos cognitivos), que 

favorecen un adecuado nivel de desempeño de estas habilidades (Suárez y Quijano, 2014). 

Predictores neuropsicológicos 

La predicción neuropsicológica de las habilidades académicas es una línea que se 

encuentra en total crecimiento dentro de las neurociencias del desarrollo (Ramírez, 2014) 

Con respecto a la adquisición del aprendizaje, se requiere de diversos procesos cognitivos 

los cuales están en constante interacción y que predicen de forma positiva o negativa el 

curso óptimo de la maduración cerebral en todas las etapas educativas, por lo que se 

recomienda que la prevención o la implementación de estrategias a temprana edad son la 

mejor herramienta para la identificación en dificultades académicas (Pascual, Madrid, y 

Estrada-Vidal, 2018). Ahora bien, desde una perspectiva neuropsicológica, las habilidades 

de lectura y escritura son un proceso que requieren de prerrequisitos cognitivos mediados 

por el adecuado funcionamiento de distintas estructuras cerebrales, que si bien es cierto no 



influye como consecuencia definitiva en las dificultades del aprendizaje, si se relacionan al 

tiempo con variables tanto biológicas como ambientales, implicadas en el niño a lo largo de 

su vida. 

Tabla 1. 

Áreas cerebrales implicadas en los procesos de lectura y escritura. 

Área Función 

Área Prefrontal Inicio de la motivación para el lenguaje. 

Área de Broca Programación motora del haba y la escritura. 

Área motora primaria 
Inicio de los movimientos bucofonatorios para pronunciar 

palabras y movimientos manuales para la escritura. 

Circunvolución de Heschl Registra las propiedades físicas de los sonidos del habla. 

Área de Wernicke Comprensión fonológica del lenguaje oral y escrito. 

Circunvolución 

Supramarginal 

Integración multimodal de la información sensorial que 

permite la comprensión de la lectoescritura. 

Circunvolución Angular 

Centro de la lectura y coordinación de las diversas 

informaciones sensoriales para producir los modelos 

visuales de letras y palabras, convirtiendo los estímulos 

visuales en formas auditivas adecuadas. 

Ganglios Basales 
Regula la fluidez del lenguaje oral y coordina las 

secuencias motoras del lenguajes oral y escrito. 

Cerebelo 

Coordinación en la fluidez de los movimientos de 

articulación del lenguaje oral y la escritura. Regula la 

ejecución de movimientos que intervienen en la 

articulación de los sonidos del lenguaje. 

Fuente. Elaboración a partir de Portellano, 2007. 

 



 

Figura 1. Predictores neuropsicológicos de la lectoescritura. 

 

Requisitos Específicos de la lectoescritura (aspectos lingüísticos y metalingüísticos) 

Percepción Fonética. 

Seijas et al. (2017) establecen que diversos autores coinciden en que dentro de las 

habilidades cognitivas fundamentales en el aprendizaje de la lectura y la escritura se 

ecuentra el procesamiento fonético el cual se relaciona con el conocimiento implicito o 

explicito que los niños tienen de la estructura de los sonidos de la lengua. 

Del mismo modo, este sistema de elementos fonéticos, permite la comunicación 

oral, enmarcados dentro de dos perspectivas: la estructura sistemática que presentan los 

fenómenos lingüísticos y la finalidad comunicativa hacia donde se orienta esta estructura; 

lo cual requiere del funcionamiento óptimo del sistema auditivo (Marrero, 2008). 

Las dificultades en la percepción fonética generan retrasos en los procesos de 

adquisición del aprendizaje lectoescritor, puesto que se generan en los niños disminución 



en el reconocimiento y dominio de las estructuras sonoras de la lengua de manera 

consciente, relacionado con el desarrollo de la función generalizadora del lenguaje y el 

impacto que se tiene para el desarrollo del pensamiento (Londoño-Muñoz et al., 2016) 

Conciencia Fonológica. 

Se entiende por conciencia fonológica (CF), a la habilidad metalingüística que 

permite identificar y manipular las diferentes categorías del lenguaje oral, como frases, 

palabras, sílabas y fonemas (De La Calle, Aguilar y Navarro, 2016). De este modo, el 

aprendizaje de la escritura favorece el desarrollo de la CF, puesto que, cuando los niños 

aprenden a escribir aumentan su capacidad para reconocer los fonemas de las palabras, sin 

embargo, la asociación entre CF y escritura no ha sido tan investigada como la lectura en el 

ámbito escolar (Seijas et al., 2017). 

De la misma manera, existe un fuerte vínculo entre el desarrollo de la CF y el 

aprendizaje de la lectura, puesto que, como se mencionó anteriormente la CF se refiere a la 

habilidad que permite realizar operaciones que implican el manejo voluntario de unidades 

fonológicas (fonemas) del lenguaje. Es así que reconocer que las palabras miel y piel riman, 

pero el primer fonema es diferente, requiere una reflexión consciente sobre las unidades 

fonémicas (Alvarado et al., 2015). En la actualidad existe consenso en torno a que las 

habilidades fonológicas favorecen la toma de conciencia de las unidades léxicas y 

subléxicas del lenguaje (Gutiérrez-Fresneda, 2017). 

Se han encontrado hasta 26 tareas para evaluar y desarrollar la CF, en las que se 

repiten, construyen, identifican o categorizan elementos propios de la lectura. Algunas son 

de reproducción activa y otras pasiva, de categorización implícita o explícita, entre otras, en 

las que se denota que no hay una uniformidad que muestre un consenso generalizado acerca 



de cuáles son las que mejor miden e identifican la conciencia fonológica (Pascual et al., 

2018). 

Habilidad viso-espacial. 

Las habilidades viso-espacial, posibilita una adecuada interpretación de las señales 

sensoriales visuales en el espacio (Ostrosky-Solís et al., 2016). Para adquirir destrezas 

académicas como la lectura y la escritura, es importante desarrollar estas habilidades que 

son necesarias para el entendimiento de conceptos de direccionalidad que organizan el 

espacio visual externo, como por ejemplo diferenciar entre arriba y abajo y derecha e 

izquierda, permitiendo al individuo tomar conciencia de su cuerpo con relación al espacio y 

la relación que existe entre los objetos y él, mediante conceptos como integración bilateral, 

lateralidad y direccionalidad (Ortiz Benalcázar, y Bustamante Torres, 2018). 

Esta habilidad permite la identificación adecuada de los grafemas, lo cual hace 

referencia a la automatización de las reglas de conversión fonema-grafema, permitiendo 

escribir de manera precisa cualquier combinación de letras y así formar distintas palabras, 

lo que puede venir determinado por el desarrollo de las habilidades que posibilitan una 

mayor capacidad para manejar intencionadamente las unidades del lenguaje hablado, 

visualizar y recuperar de forma rápida y precisa la representación fonológica de las palabras 

(Gutiérrez-Fresneda, 2017). Así mismo, facilita el seguimiento de palabras, aspecto que 

brinda a la mayoría de los buenos lectores, la posibilidad de reconocer las palabras 

familiares mediante un golpe de vista (globalmente).  indica que este procedimiento 

denominado lectura visual de palabras (lexical reading) se realiza activando elementos de la 

memoria ortográfica. Del mismo modo Alvarado et al. (2015) muestran cómo los niños 

hispanohablantes de primero a cuarto curso, cuando leen palabras familiares, las leen a 



partir de la imagen visual que tienen almacenada en la memoria y solamente recurren al 

mecanismo de descodificación fonológica cuando tienen que leer palabras desconocidas por 

ello, los niños con dificultades en habilidades visoespaciales frecuentemente presentan 

también problemas en lo relacionado con el componente motor, manifestado por “mala 

letra” y poca destreza en el dibujo. Así mismo, presentan dificultad para organizar el 

espacio en una hoja, ubicarse en mapas, presentándose al mismo tiempo errores en 

operaciones aritméticas (Sans et al., 2017).  

Requisitos Inespecíficos (aspectos cognitivos) 

Memoria. 

La memoria es un proceso que almacena experiencias y percepciones para evocarlas 

posteriormente (Ostrosky-Solís et al., 2016). En este sentido , este mecanismo es necesario 

para cualquier tipo de aprendizaje, ya que es el proceso mediante el cual se codifica, 

almacena y recupera la información (Osorio, Reyes, & Florez, 2014). 

Los diversos aprendizajes académicos necesitan de diferentes sistemas de memoria 

generados en el curso del desarrollo con distintos principios de organización, es decir, la 

repetición es esencial en el aprendizaje procedural, pero, para almacenar algo en la 

memoria episódica solo basta con que ocurra una sola vez un evento relevante, mientras 

que para el aprendizaje de un concepto es indispensable la elaboración de un mapa de 

relaciones para que se pueda almacenar en la memoria semántica (Moreno, 2016, p. 8). 

De este modo, el desarrollo menseico influye en diversos procesos cognitivos 

fundamentales para la adquisición del lenguaje y de habilidades academicas, asi como en 

varias funciones como atención y funciones ejecutivas (Ostrosky-Solís et al., 2016). 

 



Lenguaje. 

El lenguaje es la función reguladora, que le permite inicialmente al niño abrirse a su 

medio externo, apropiándose de ella y posteriormente convertirse en el plano interno de 

regulación de toda su vida  (A. López, Solovieva, Quintanar, y García, 2017). 

En este sentido, la adquisición del lenguaje se realiza en diferentes fases, primero se 

presenta la fase preverbal (desde el nacimiento hasta el primer año de vida) y 

posteriormente se da la repetición (entre 4 y 7 años), es así como en la etapa preescolar se 

presentan cambios significativos en el desarrollo del lenguaje (Ostrosky-Solís et al., 2016). 

A través de la experiencia acumulada del lenguaje oral se entra en contacto con 

diversos estímulos del ambiente permitiendo al niño dotarse de palabras para luego 

plasmarlas en el código escrito y posteriormente identificar su significado…, además de 

esto, es importante el conocimiento alfabético, porque permite el acceso a cada uno de los 

fonemas del habla y de este modo representarlo en forma de grafemas (Almonacid, 2015). 

Funciones ejecutivas. 

Las funciones ejecutivas (FE) engloban un conjunto de procesos cognitivos 

interrelacionados que posibilitan la autorregulación de la conducta – comportamiento, 

pensamiento y emociones. Esta autorregulación permite la adaptación flexible al ambiente, 

la planificación y la consecución de objetivos en el corto, mediano y largo plazo. Sin 

embargo, los estudios que analizan la relación entre las FE, y sus distintos componentes, y 

la comprensión lectora, controlando el efecto de las habilidades verbales, la fluidez lectora 

y otros procesos cognitivos vinculados, son aun relativamente escasos. 

Diversos estudios han examinado la relación entre los procesos ejecutivos y el 

rendimiento académico. Sin embargo, la gran mayoría de estas investigaciones se ha 



llevado a cabo en el área académica de las matemáticas y en menor medida en el de la 

escritura y la lectura; sin embargo, en lo que respecta específicamente a la influencia de los 

procesos ejecutivos en el área académica de la lectura, los estudios que han analizado que 

Funciones ejecutivas específicas predicen la comprensión lectora, más allá del efecto de 

otras potenciales variables intervinientes, han sido realizados principalmente con muestras 

clínicas (Arán-Felippetti & López, 2016) o en franjas etarias específicas. 

Dentro de las FE, se han incluido diferentes procesos, entre los cuales se encuentran 

la abstracción, control inhibitorio, autorregulación, flexibilidad mental, teoría de la mente, 

memoria de trabajo, planeación y procesamiento riesgo beneficio; los cuales se relacionan 

con otros procesos como la memoria y la atención (Ostrosky-Solís et al., 2016) 

Atención. 

La atención es la capacidad de filtrar los estímulos ambientales para luego decidir 

cuáles son los más relevantes y así brindarles prioridad a través de la concentración de la 

actividad mental, para un procesamiento más profundo en la conciencia (Asorey & 

Fernández, 2017). 

En la etapa infantil, la habilidad de focalizar la atención en un estímulo, compite con 

diversas y complejos objetos distractores; el desarrollo de este proceso se caracteriza 

fundamentalmente por un aumento sistemático en el lapso del tiempo con que se mantienen 

los recursos atencionales, incrementado así mismo el número de estímulos que pueden ser 

retenidos y mejorando la capacidad para ignorar otros irrelevantes (Ostrosky-Solís et al., 

2016). 

 

 



Motricidad. 

El componente motor es la base principal para el desarrollo de los procesos 

cognitivos complejos; de ahí la importancia de evaluar de forma oportuna su desarrollo; de 

igual forma es un proceso que se da de forma paulatina y esta influido por factores 

biuologicos, sociales y por experiencias propias del aprendizaje. Se divide en dos 

componentes: la motricidad gruesa, que hace referncia a todas las acciones que requieren de 

grandes grupos musculares, tales como piernas, brazos, cabeza, y espalda, permitiendo que 

el niño pueda moverse, desplazarse y reconocer el mundo que lo rodea y  la motricidad fina 

la cual se relaciona con las acciones en las cuales se ven implicados los musculos situados 

en la cara, manos y pies, involucrando la coordinación ojo-mano (Ostrosky-Solís et al., 

2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Maco Legal 

Ante la problemática abordada en el desarrollo del presente trabajo de investigación 

se hace necesario revisar en detalle el marco legal que comprende los parámetros a tener en 

cuenta en el ejercicio de este, con el fin de tener claridad acerca de las disposiciones legales 

sobre las que se soportará el estudio, en materia legal. En este sentido, dicha normatividad 

se señala a continuación: 

Constitución Política de Colombia de 1991, en la cual se consagran los derechos y 

deberes que rigen a la población colombiana. Por ello, de acuerdo con lo estipulado en el 

Título 2, Capítulo 1, en donde se hace referencia a los derechos fundamentales, es necesario 

hacer una revisión detallada de dichos derechos, como lo son la protección de la vida, la 

igualdad, la no discriminación, la protección especial a poblaciones en condición de 

vulnerabilidad, la intimidad y la libertad de expresión, los cuales son tratados en el 

desarrollo del presente estudio teniendo que tener especial atención en respetarlos de forma 

rigurosa durante todo el ejercicio del presente proyecto. Así mismo, en el Capítulo 2, se 

relacionan los derechos sociales, económicos y culturales, por lo cual es importante 

considerar entre otros los principios relacionados con la autonomía, el respeto, la justicia y 

la equidad, por lo cual se hace imprescindible que los investigadores y todos los que 

participan en el proceso de investigación, tengan conocimiento de lo consignado en nuestra 

Constitución. 

Declaración de los derechos del niño de 1951. En esta declaración se contempla 

que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especial 

y la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. Este documento se 

debe considerar debido a que los participantes de la presente investigación se encuentra 



dentro la población infantil, a la cual es necesario brindar el tratamiento y garantías 

necesarias para garantizar la no afectación de su integridad. 

Ley 1098 de 2006, Código de la infancia y la adolescencia. Tiene como finalidad 

garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para 

que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y 

comprensión. Adicionalmente, esta establece normas sustantivas y procesales para la 

protección integral de los mismos y de este modo garantizar el ejercicio de sus derechos y 

libertades a nivel nacional e internacional. En este sentido el presente proyecto tomó en 

consideración esta Ley y todas las disposiciones presentes en ellas, con el fin de dar 

cumplimiento y salvaguardar la integralidad de cada uno de los niños participantes. 

Ley 115 de 8 de febrero de 1994 Ley general de educación. Esta Ley afirma: “La 

educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 

derechos y de sus deberes”; así mismo, en los artículos 15 y 16 de dicha Ley, se establece 

que la educación preescolar es aquella que corresponde a la ofrecida a el niño para su 

formación integral tanto a nivel biológico, cognoscitivo, psicomotriz, socio- afectivo a 

través de actividades recreativas y pedagógicas.  Adicional a esto, se relacionan unos 

objetivos que se consideran primordiales, como el conocimiento propio, con lo cual se 

logra su autonomía, además, favoreciendo un crecimiento equilibrado que facilite la 

motricidad; el aprestamiento y la motivación para la lecto-escritura y para las soluciones de 

problemas que impliquen relaciones y operaciones matemáticas, al igual que el desarrollo 

de las habilidades y destrezas, la capacidad de aprendizaje y el ejercicio de la memoria. En 

este sentido, teniendo en cuenta lo anterior y en línea con los objetivos del presente estudio, 



se proporcionará herramientas que permitan el desarrollo de cada uno de estos objetivos 

con el fin de que los menores logren adquirir competencias y habilidades en el ámbito 

escolar. 

Ley 1616 de 2013 “Ley de salud mental”. La cual es la encargada de garantizar el 

derecho a la salud mental de la población colombiana; por lo tanto, es necesario dar la 

adecuada priorización a los niños y niñas de la institución pública de la ciudad de Neiva 

seleccionada para el desarrollo del proyecto, mediante la promoción de la salud y la 

prevención de posibles trastornos mentales, generados por las malas prácticas, llevando a 

cabo de forma adecuada, los respectivos procedimientos e instrumentos implementados en 

la ejecución del presente proyecto de investigación, con el fin de seguir los manuales de 

cada prueba, y de este modo no ocasionar malestar alguno en dicha población.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marco Metodológico 

Enfoque y diseño metodológico 

El presente estudio se llevó a cabo desde un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo 

observacional, con corte transversal. 

Población 

Niños vinculados a una escuela pública de la ciudad de Neiva, con edades 

comprendidas entre los 5 y 6 años y que estén cursando el nivel preescolar. 

Muestra 

La muestra está conformada por un grupo de 44 niños, de los cuales 23 son niños y 

21 niñas, en donde 22 de ellos pertenecen a la jornada de la mañana y el restante a la 

jornada de la tarde de una escuela pública de la ciudad de Neiva. 

Criterios de elegibilidad 

Los criterios de inclusión y exclusión tenidos en cuenta en el proceso de selección 

fueron los siguientes: 

 Consentimiento informado firmado y aceptado por los padres de familia de cada 

uno de los niños. 

 Diligenciamiento de la historia clínica proporcionada en el protocolo de la 

Batería Neuropsicológica para Preescolares (BANPE), presentada a los padres de 

familia de los participantes del estudio. 

 No presentar limitaciones físicas que impidieran la ejecución de las pruebas. 

 Tener una agudeza visual y auditiva normal o corregida. 

 



Instrumentos 

Batería Neuropsicológica para PreEscolares (BANPE), (Ostrosky Shejet, Lozano 

Gutierrez, & González Osornio, 2016). Esta batería se utilizó en la presente investigación 

con el fin de identificar el desempeño actual de los predictores neuropsicológicos de la 

lectoescritura de los niños y niñas participantes, ya que su objetivo principal es evaluar el 

curso normal y patológico del desarrollo neuropsicológico de diversos procesos cognitivos 

en la etapa preescolar, de niños entre 3 y 5 años 11 meses de edad; a partir de los análisis 

cuantitativo y cualitativo, de los diferentes dominios cognitivos, profundizando 

principalmente en la ejecución de las tareas, teniendo en cuenta además los aspectos 

relevantes de la vida del niño, tales como, características genéticas, biológicas, sociales y 

académicas. 

La BANPE, evalúa 16 áreas o procesos cognitivos tales como, orientación, atención, 

memoria, lenguaje en tres componentes, comprensivo, articulado, y expresivo, 

coordinación motora, habilidades académicas y funciones ejecutivas como inhibición, 

memoria de trabajo, flexibilidad mental, planeación, abstracción, teoría de la mente, 

procesamiento riesgo-beneficio e identificación de emociones (Ostrosky-Solís et al., 2016), 

a través de 46 items o tareas, que deben ser presentadas al niño previo ejemplo y las cuales 

se califican con base en la ejecución y respuesta correcta de las mismas. 

Por otro lado, se utilizó la historia clínica, contenida en la BANPE, el cual es un 

formato detallado, conformado por 11 apartados en donde se registra la información 

brindada por los padres como lo son, datos personales, antecedentes heredofamiliares, 

antecedentes pre, peri y posnatales tales como el desarrollo del componente motor y del 

lenguaje del menor, además de aspectos relevante de historia médica, interacción social y 



familiar, de igual forma se plasma los hábitos, los antecedentes académicos y los 

antecedentes del padecimiento actual del niño, lo cual puede servir de guía al evaluador 

para comprender mejor el contexto en el que se encuentra el infante. 

Así mismo, se contó con el formato de valoración de signos neurológicos blandos, 

suministrado igualmente por la batería mencionada anteriormente. Las tareas 

proporcionadas evalúan posibles signos en áreas como lenguaje, equilibrio, coordinación, 

tono muscular, secuencias alternas, marcha, secuencias opuestas, grafeastesia, 

estereognosia y signos coreiformes. el cual es de vital importancia para este estudio, ya que 

con esta información es posible identificar la presencia de estos signos, siendo un aspecto 

importante puesto que se considera que la presencia de dos o más signos blandos es 

evidencia de una disfunción a nivel del sistema nervioso central (Ostrosky-Solís et al., 

2016). 

Para obtener las normas de esta prueba se realizó un muestreo por conveniencia y se 

seleccionaron a 485 niños con un desarrollo normotípico entre 3 y 5años 11 meses de edad. 

La muestra de niños se dividió en 3 grupos de acuerdo al rango de edad. El grupo de 3 años 

a 3 años 11 meses, estuvo conformada por 102 niños (46% niños y 54% niñas), el grupo de 

4 a 4 años 11 meses, estuvo conformado por 139 niños (48% niños y 52% niñas), por 

último, el grupo de 5 años a 5 años 11 meses, estuvo conformado por 244 niños (50% niños 

y 50% niñas). Los resultados obtenidos de la aplicación de la batería neuropsicológica para 

preescolares, permite identificar un efecto de la edad en todos los índices que conforman la 

prueba, lo cual indica que son sensibles a los cambios asociados al desarrollo y han 

mostrado ser válidas respecto al proceso cognitivo evaluado en población infantil, 



determinada tanto por estudios en población con algún tipo de trastorno, como en niños con 

un curso de desarrollo normo típico (artículo de la prueba). 

Finalmente, la BANPE permite observar un índice del desempeño del menor en cada 

una de las áreas evaluadas, las cuales se ven reflejadas en las puntuaciones totales 

normalizadas de cada proceso, permitiendo a su vez una clasificación cualitativa de la 

ejecución de cada tarea, determinado un grado o nivel alteración de las funciones cognitivas 

categorizadas como; normal alto (˃116), normal (85 – 115), alteraciones leves a moderadas 

(70 – 849 y alteraciones severas (< 69). 

Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI), (Rosselli-Cock et al., 2004). El 

objetivo de este instrumento es examinar el desarrollo y funcionamiento neuropsicológico 

de los niños con edades comprendidas entre los 5 hasta los 16 años de edad. Así mismo 

evalúa doce procesos neuropsicológicos tales como, habilidades construccionales, 

memoria, habilidades perceptuales, lenguaje, habilidades metalingüísticas, lectura, 

escritura, aritmética, habilidades espaciales, atención, habilidades conceptuales y funciones 

ejecutivas.  

El diseño de esta prueba da la posibilidad de realizar un análisis cuantitativo basado 

en el número de aciertos que tiene el niño al llevar a cabo cada tarea y uno cualitativo en el 

cual especifica el tipo de respuestas incorrectas o las observaciones sobre la ejecución del 

niño en las actividades propuestas. Para el presente proyecto se tuvo en cuenta los valores 

cualitativos de los rangos percentiles los cuales se clasifican en: muy bajo (≤ 2), limite (5 – 

9), promedio bajo (16), Normal o promedio (26 – 75), promedio alto (84) y superior (˃84). 

 



Procedimiento 

Para el desarrollo del presente estudio, se estructuró un cronograma de actividades 

en donde se plantearon las siguientes etapas: 

Etapa 1: Revisión del estado del arte. 

En esta etapa se procedió a realizar una amplia revisión y validación de la 

documentación y literatura científica disponible, con el fin de hallar estudios recientes 

sobre cuáles son los predictores neuropsicológicos de la lectoescritura en niños y que 

pudieran ser sustento teórico y científico para la presente investigación. Luego de esta 

búsqueda exhaustiva, se logró dar enfoque al tema y definir los instrumentos que se 

aplicarían en el proceso de evaluación. 

Etapa 2: Socialización del proyecto. 

Luego de una reunión con la coordinadora y profesoras de los grupos que se 

seleccionaron para la evaluación, se procedió a convocar a los padres de familia y/o 

acudientes de los niños a una reunión general,  para darles a conocer el proyecto mediante 

un documento el cual contenía el procedimiento que se llevaría a cabo durante el desarrollo 

del estudio y el consentimiento informado que sería firmado al final con el fin de obtener la 

aprobación y de este modo iniciar con el proceso de evaluación. Para ese momento, el 

grupo de preescolar estaba conformado por cuarenta y nueve estudiantes, distribuidos así: 

veinticuatro de la jornada de la mañana y veinticinco de la jornada de la tarde, 

encontrándose que cinco de los niños no cumplían con la edad requerida de entre cinco a 

seis años de edad, siendo este uno de los criterios de exclusión por lo que no fue posible 

que participaran del estudio. 

 



Etapa 3: Diligenciamiento de historia clínica. 

Posteriormente, se citó a cada uno de los padres de familia de forma individual, con 

el propósito de obtener la información de la historia clínica de los niños y de esta forma 

iniciar con el proceso de evaluación. 

Etapa 4: Aplicación de instrumentos. 

La evaluación se llevó a cabo en 4 momentos; de los cuales en el primero se realizó 

la evaluación de signos neurológicos blandos de forma grupal, teniendo en cuenta el 

formato de evaluación de la Batería Neuropsicológica para Preescolares (BANPE), en 

donde se formaron grupos de cinco niños y mediante el seguimiento de una secuencia de 

instrucciones previas se realizaron las actividades correspondientes. En un segundo 

momento, se inició con la aplicación del primer instrumento de evaluación llamado Batería 

Neuropsicológica para Preescolares (BANPE), la cual incluye 41 tareas, que según el 

manual de aplicación, se sugiere que sea aplicada en dos sesiones de 45 minutos cada una, 

de la siguiente manera; una primera sesión, desde la subprueba de orientación a la 

subprueba de habilidades académicas-conteo y la segunda sesión, desde la subprueba de 

inhibición Stroop a la subprueba de identificación de emociones. Para finalizar el proceso 

de evaluación, se procedió con la aplicación de las subescalas de habilidades perceptuales, 

lenguaje y habilidades metalingüísticas del segundo instrumento de evaluación llamado 

Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI). 

Etapa 5: Análisis de los resultados. 

El análisis de la información obtenida se realizó a través del programa estadístico 

SPSS versión 23, y por medio de la estadística descriptiva, se calcularon las frecuencias del 

nivel de desempeño de los procesos cognitivos evaluados, con el fin de elaborar la 



caracterización del estado actual de los predictores neuropsicológicos de la lectoescitura en 

los niños evaluados. Adicionalmente fue necesaria la implementación de la herramienta 

Microsoft Excel con el fin de organizar la información estadística. 

Etapa 6: Socialización de informe de resultados. 

Finalmente se realizó una reunión con los maestros de cada grupo, en donde se les 

hizo entrega de un informe general del desempeño de los niños, con algunas 

recomendaciones para trabajar en el aula de clase. Adicionalmente se le entregó el reporte a 

cada uno de los padres de familia de los niños evaluados, allí se le presentó los resultados 

de cada área y el desempeño de las mismas, el cual les permitió conocer las debilidades, 

fortalezas, oportunidades y amenazas del desarrollo neurocognitivo del niño, para terminar 

se le hizo una lista de recomendaciones con actividades y estrategias que pueden 

implementar en el hogar.  

Variables  

Dentro del marco de investigación adelantado, se han establecido las siguientes 

variables a analizar en el presente estudio, las cuales son complementarias con las variables 

clínicas y signos neurológicos blandos presentes en la población estudiada, pudiéndose 

encontrar mayor detalle de estas en los apéndice a y b, respectivamente.  

 

 

 

 

 

 



Variables Independientes. 

Tabla 2.  

Operacionalización de Variables Sociodemográficas. 

Dimensión 
Definición 

conceptual 
Variables Indicadores 

Nivel de 

medición 
Instrumento 

S
o

ci
o
d
em

o
g
rá

fi
ca

 

Es el conjunto de 

características, las 

cuales permiten 

identificar a los 

participantes de la 
investigación. 

Edad 
Niños entre los 5 y 

6 años de edad 
Razón 

Historia 

Clínica 

Estrato 

Socioeconómico 

Estratos  

0, 1 y 2 
Ordinal 

Sexo 
Masculino y 

femenino 
Nominal 

Jornada de 

estudio 

Jornada mañana y 

tarde 
Nominal 

 



Variables Dependientes. 

Tabla 3.  

Operacionalización de Variables Cognitivas 

Dimensión Descripción  

conceptual 
Variables Indicadores 

Unidad de 

medida 

Item  

instrumento 

Nivel de 

medición 
Instrumento 

O
ri

en
ta

ci
ó

n
 

Permite la correcta 
ubicación espacial y 

temporal respecto a la 

persona y respecto al 

contexto situacional, 

además de precisar las 

señales sensoriales 

visuales en el espacio. 

Orientación 

persona 

Total de número de 

aciertos (Punt. 

máxima 4). 

Preguntas 

contestadas 

correctamente 

1. 

Orientación. 

Persona. 

Intervalo 

Protocolo de 

aplicación 

BANPE 

Orientación 

tiempo 

Total de número de 

aciertos (Punt. 

máxima 3). 

1. 

Orientación. 

Tiempo. 

Orientación 

espacio 

Número de aciertos 

(Punt. máxima 1). 

1. 

Orientación. 

Espacio. 

A
te

n
ci

ó
n
 y

 c
o
n
ce

n
tr

ac
ió

n
 Capacidad del individuo 

de seleccionar y mantener 

su atención en un 

estímulo en particular y 

resistir atender otros 

(distractores), distribuir su 

atención entre varios o 

atender a distintos 
estímulos de manera 

alternada. En la infancia 

la habilidad de fijar la 

 

Total de número de 

serie máximo que 

logró repetir en el 

mismo orden (Punt. 

máxima 7) 

Nivel de serie de 

dígitos que el 

niño logre repetir 

correctamente 

2. 

Dígitos en 

progresión. 

Intervalo 

Total de número de 

aciertos-número de 

intrusiones (Punt. 
máxima 24). 

Cada estrella 

marcada de 

forma correcta de 
acuerdo con el 

ejemplo dado. 

4. 

Cancelación 
visual. 



atención en un objeto, 

compite con múltiples y 

complejos objetos 

distractores. 

 

Total de número de 

aciertos-número de 

intrusiones (Punt. máx 

10) 

Golpear la mesa 

al escuchar el 

patrón dado. 

5. 

Detección de 

dígitos. 

Total de figuras 

identificadas de forma 

correcta (aciertos) - 

intrusiones (Punt máx 

5) 

Figuras 

identificadas 

correctamente. 

6. 

Búsqueda visual. 

Número de serie de 

dígitos que logre 

señalar correctamente 
(Punt máx 7) 

Serie de dígitos 

que logre señalar 

correctamente de 
forma inversa. 

31. 

Cubos en 

progresión. 

M
em

o
ri

a 

Mecanismo o proceso 

mediante el cual se 

almacenan experiencias y 

percepciones para 

posteriormente evocarlas. 

En la edad preescolar se 

reconoce un aumento 

paulatino en la capacidad 

de codificación y 

almacenamiento de 

información nueva, tanto 

en la modalidad visual 
como en la verbal. 

Codificación 

Promedio de número 
de respuestas correctas 

reportadas en los tres 

ensayos = 6 

Número de 

respuestas 
correctas 

reportadas en los 

tres ensayos. 

7. 

Curva de memoria 
verbal 

13. 

Curva de memoria 

visual. 

Intervalo 

 

 

 

 

 

Evocación 

Número de aciertos-

números de 

intrusiones = 6 

 

 

 

 

Número de 

palabras 

recordadas 

(aciertos). 

 

 

 
 

 

10. 

Curva de memoria 

verbal 

(Recuperación 

espontánea). 

11. 

Curva de memoria 

verbal (Claves). 



Número total de 

aciertos (puntaje 

máximo 10) 

Número de 

aciertos-números 

de intrusiones. 

12. 

Curva de memoria 

verbal 

(Reconocimiento) 

24. 

Curva de memoria 

visual 

(Reconocimiento) 

Intervalo 

L
en

g
u

aj
e 

El lenguaje es un proceso 

cognitivo complejo, 

indispensable para la 

comunicación. Su 

adquisición es el resultado 

de la interacción del 

entorno sociocultural y 

psicoafectivo, así como de 

mecanismos biológicos. 

Así pues, la edad 
preescolar es un periodo 

de grandes cambios en la 

adquisición del lenguaje. 

Los estudios demuestran 

que a los cinco años el 

niño ya cuenta con las 

estructuras gramaticales 

de su lengua y que los 

cambios más notables 

ocurren antes de los seis 

años. 

Comprensión 

 

Número total de 

aciertos (puntaje 

máximo 5) 

 

Instrucción 

realizada 

correctamente. 

 

14. 

Identificación 

partes del cuerpo. 

Número total de 

respuestas correctas 

(aciertos-puntaje 

máximo 5) 

Instrucción 

realizada 

correctamente. 

15. 

Preposiciones 

Número total de 

respuestas correctas 

(aciertos- (puntaje 

máximo 8). 

Respuestas 

correctas 

16. 

Verbos. 

Número total de 

aciertos (Puntaje 

máximo 9). 

Respuestas 

correctas en la 

actividad de 

denominación o 

emparejamiento. 

17. 

Reconocimiento de 

colores. 

Número total de 

aciertos (puntaje 

máximo 2). 

Instrucción 

realizada 

correctamente. 

18. 

Instrucciones. 

Número total de 

respuestas correctas 

(aciertos-puntuación 

máxima 5). 

Instrucción 

realizada 

correctamente. 

19. 

Plural. 



Expresión 

 

Número total de 

oraciones contestadas 

de forma correcta. 

 

Preguntas 

contestadas 

correctamente. 

 

20. 

Completar 

oraciones. 

Número total de 

respuestas correctas 

(aciertos-puntaje 

máximo 5). 

Frases u 
oraciones 

coherentes ante 

las preguntas 

realizadas. 

21. 

Conversación. 

Número de nombres 

mencionados de 

animales 

correctamente durante 

un minuto. 

Respuestas 

correctas. 

22. 

Opuestos. 

Total de instrucciones 

realizadas de forma 

correcta (punt. 
máximo 8). 

Nombre de 

animales 

mencionados 
correctamente. 

23. 

Fluidez verbal. 

Articulación 

Número total de 

palabras repetidas de 

forma correcta (Punt. 

máximo 22). 

Instrucción 

realizada 

correctamente. 

25. 

Estructuras 

orofaciales. 

 

Suma de puntuaciones 

obtenidas en la 

ejecución de tareas 

(Punt. máximo 32). 

Repetición de 

palabras de 

forma correcta. 

26. 

Repetición de 

fonemas simples y 

compuestos. 



C
o

o
rd

in
ac

ió
n
 m

o
to

ra
 

El desarrollo psicomotor 

se refiere a la adquisición 

progresiva de habilidades 

motoras funcionales. Es 

un proceso gradual en 

donde es posible 

identificar etapas o 

estadios de creciente nivel 

de complejidad. 

Motora gruesa 

Suma de puntuaciones 

obtenidas en la 

ejecución de tareas 

(Punt máximo 22) 

Ejecución de 

tareas. 

8. 

Coordinación 

motora gruesa. 

Intervalo 

Motora fina 

Total de números y 

letras identificados de 

forma correcta 

(puntaje máximo 10). 

Ejecución de 

tareas. 

9. 

Coordinación 

motora fina. 

H
ab

il
id

ad
es

 a
ca

d
ém

ic
as

 

 
 

Las habilidades 

académicas, son aquellas 

que el niño requiere 

alcanzar para avanzar en 

la etapa preescolar, es 

importante identificar 

cómo se están 

desarrollando cada una de 

estas habilidades ya que 

son prerequisitos 
necesarios para un 

adecuado aprendizaje de 

procesos de lectoescritura 

y cálculo aritmético. 

 

Total de aciertos 

(puntaje máximo 7 

puntos). 

Identificación de 

números y letras. 

27. 
Habilidades 

académicas. 

Identificación de 

letras y números. 

Intervalo 

Total de respuestas 

correctas (aciertos-

puntaje máximo 3) 

Instrucción 

realizada 

correctamente, 

relacionada con 

operaciones 

matemáticas 

simples. 

28. 

Habilidades 

académicas. 

Aritmética. 

 

Total de puntos 
obtenidos en las 

indicaciones de ángel 

y diablo. (puntaje 

máximo 20). 

Preguntas 
contestadas 

correctamente. 

29. 
Habilidades 

académicas. 

Conteo. 

F
u

n
ci

o
n
es

 

ej
ec

u
ti

v
as

 

Es la capacidad para 
formular metas, planear y 

realizar los planes 

correctamente. La edad 

preescolar es un periodo 

crítico de transición y 

Inhibición 

Total de aciertos ante 

la instrucción dada. 

(puntaje máximo 16). 

Indicaciones 

realizadas. 

30. 

Inhibición. Stroop 

ángel-diablo. 

Intervalo 



rápidos cambios en 

competencias ejecutivas, 

siendo estas relacionadas 

con diferentes procesos 

cognitivos. 

Tiempo de ejecución 

en segundos. 
Seguimiento de 

instrucciones. 

34. 

Inhibición. Stroop 

día y noche. 
Total de aciertos más 

movimientos parciales 

(puntaje máximo 32). 

Número de errores al 

atravesar el laberinto. 

Aciertos y 

movimientos 

parciales ante la 

instrucción dada. 

39. 

Inhibición. Puño-

dedo. 

Número de veces que 

el niño voltea, ya sea 

de reojo o 

completamente en un 

tiempo de 30 segundos 

antes de que el 

examinador envuelva 

el regalo. 

Atravesar las 

paredes del 

laberinto. 

41. 

Laberintos. 

Atravesar. 

Serie de dígitos 

alcanzada 

correctamente (punt 
máximo 6). 

Voltear a mirar 

mientras se 

envuelve el 
regalo. 

46. 

Inhibición. 

Demora de 
gratificación. 



Memoria de 

trabajo 

Número de cubos 

señalados 

correctamente de 

forma inversa a lo 

señalado por el 

evaluador (Punt. 

máximo 7). 

Repetir de forma 

inversa, la serie 

de dígitos dada. 

3. 

Memoria de 

trabajo. Dígitos en 

regresión. 

Número de personajes 

señalados 

correctamente de 

forma inversa a lo 

señalado por el 

evaluador (Punt. 

máximo 5). 

Señalar los cubos 

de forma inversa 

a la del 

evaluador. 

32. 

Memoria de 

trabajo. Cubos en 

regresión. 

Número total de 

aciertos 

correspondientes al 

criterio de 

clasificación, según 

secuencia establecida 

por la prueba. 

Señalar de forma 

inversa los 

personajes 

presentados por 

el evaluador. 

33. 

Memoria de 

trabajo. 

Repartiendo leche. 

Flexibilidad 

Mental 

Número total de 
aciertos 

correspondientes al 

criterio de 

clasificación, según 

secuencia establecida 

por la prueba. 

Correspondencia 

del criterio de 
clasificación del 

niño con el del 

evaluador 

(indicando la 

secuencia 

establecida por la 

prueba). 

35. 

Flexibilidad 

mental. 

Categorización A. 



Número total de 

errores en el criterio 

de clasificación dada 

por el niño, teniendo 

en cuenta la secuencia 

establecida por la 
prueba. 

Correspondencia 

del criterio de 

clasificación del 

niño con el 

evaluador 

(indicando la 

secuencia 
establecida por la 

prueba). 

36. 

Flexibilidad 

mental. 

Categorización B - 

aciertos. 

Número total de 

perseveraciones en un 

mismo error 

inmediatamente 

posterior en el criterio 

de clasificación dada 

por el niño, teniendo 
en cuenta la secuencia 

establecida por la 

prueba. 

No 

correspondencia 

del criterio de 

clasificación del 

niño con el del 

evaluador 

(indicado por la 
secuencia 

establecida por la 

prueba). 

36. 

Flexibilidad 

mental. 

Categorización B - 
Errores. 

Número total de 

perseveraciones en un 

mismo error en un 

máximo de cuatro 

selecciones previas en 

el criterio de 

clasificación señalado 
como equivocado, 

teniendo en cuenta la 

secuencia establecida 

por la prueba. 

Movimientos 

inmediatos, 

posterior a un 

error que se 

repite el mismo 
criterio 

equivocado. 

36. 

Flexibilidad 

mental. 

Categorización B-
Perseveraciones. 



Número total de 
errores luego de al 

menos tres aciertos 

consecutivos en el 

criterio de 

clasificación dada por 

el niño, teniendo en 

cuenta la secuencia 

establecida por la 

prueba. 

 

36. 

Flexibilidad 

mental. 

Categorización B-

Perseveraciones de 

criterio. 

Número máximo de 

cartas ordenadas de 

forma correcta en el 

criterio de 
clasificación dada por 

el niño, teniendo en 

cuenta la secuencia 

establecida por la 

prueba (Puntaje 

máximo 5). 

 

36. 

Flexibilidad 
mental. 

Categorización B- 

Errores de 

mantenimiento. 

Planeación 

Niveles de laberintos 

máximo alcanzado por 

parte del niño, 

teniendo en cuenta la 

instrucción dada para 

el ejercicio de la 

prueba (Puntuación 

máxima 9). 

Cartas que pueda 

ordenar de forma 

correcta. 

38. 

Planeación. 

El cartero 



Número total de 

errores en los que 

traza una línea de más 

de ¼ de la longitud del 

camino que no tiene 

salida, en los 9 niveles 

de laberintos 

expuestos al niño. 

Nivel de 

laberintos 

completados de 

forma correcta. 

41. 

Planeación. 

Laberintos. Nivel. 

Número total de 

aciertos luego de 

presentadas las 10 

láminas del ejercicio, 

teniendo en cuenta la 

instrucción dada. 

(puntuación máxima 

10). 

Entrar a un 

camino sin 

salida. 

41. 

Planeación. 

Laberintos. 

Camino sin salida. 

Abstracción 

Número total de 

aciertos luego de 

ejecutar los criterios 

"Falsa creencia de 
contenido" y "Falsa 

creencia de lugar". 

Puntuación máx.= 2 

pts. 

Identificación del 

error del dibujo 
presentado. 

42.  

Abstracción. 
Absurdos. 

Teoría de la 

mente 
  

44. 

Teoría de la mente. 

Total 



Procesamiento 

riesgo-

beneficio 

Total de número de 

emociones 

identificadas de forma 

correcta (aciertos) 

(puntación máxima 5). 

 

40. 

Procesamiento 
riesgo-beneficio. 

Prueba de juego. 

Puntuación total 

 

37. 

Procesamiento 

riesgo-beneficio. 

Elección de 

gratificación 

Identificación 

de emociones 
 

Identificación 

correcta de las 

emociones 

presentadas en la 

lámina. 

45. 

Identificación de 

emociones 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 4.   

Operacionalización de variables ENI.  

Dimensión Descripción Variables Indicadores Unidad de medida 
Item 

instrumento 

Nivel de 

medición 
Instrumento 

H
ab

il
id

ad
es

 p
er

ce
p

tu
al

es
 

 

Percepción visual 

Sumatoria de 

respuestas correctas 

por cada lamina 

presentada (Total 

Máximo 16) 

Respuesta dada 

correctamente. 

3.2.1. 

Imágenes sobrepuestas 

Intervalo 

Evaluación 

neuropsicológica 

infantil (ENI). 

Sumatoria de 

respuestas correctas 

en cada nivel de 

nitidez presentado 

(Total Máximo 10). 

Respuesta correcta 

dependiendo del nivel 

de nitidez presentado. 

3.2.2. 

Imágenes sobrepuestas 

Sumatoria de 

respuestas correctas 

(Total máximo 8). 

Respuesta correcta por 

cada lamina. 

3.2.3. 

Cierre visual 

Percepción auditiva 

Sumatoria de 

aciertos (Total 
máximo 8). 

Notas musicales 

identificadas 
correctamente. 

3.3.1. 

Notas musicales 

Intervalo 
Sumatoria de 
aciertos (Total 

máximo 8). 

Sonidos identificados 

de forma correcta. 

3.3.2. 

Sonidos ambientales 

Sumatoria de 

aciertos (Total 

máximo 20). 

Palabras identificadas 

correctamente. 

3.3.3. 

Fonémica 



L
en

g
u

aj
e 

  

Repetición 

Sumatoria de 

aciertos (Total 

máximo 8). 

Silabas repetidas de 

forma correcta. 

5.1.1. 

Silabas 

Sumatoria de 

aciertos (Total 

máximo 8). 

Palabras repetidas 

según lo presentado 

por el evaluador. 

5.1.3. 

Palabras 

Intervalo 

Total de aciertos 

(Punt. Máx. 8). 

Repetición de palabras 

que no significan nada 

de forma correcta. 

5.1.3. 

No palabras 

Sumatoria de 

puntajes correctos 

(Punt máx 8). 

Repetición correcta de 

oraciones presentadas. 

5.1.4. 

Oraciones 

Expresión 

Sumatoria de 

puntajes de las 
respuestas correctas 

(Punt máx 15). 

 

Imágenes nombradas 
de forma correcta. 

5.2.1. Denominación 
de imágenes. 

Grados o niveles de 

coherencia 

alcanzados por el 

niño, siendo 1 el 

nivel más bajo y 7 

el nivel más alto. 

Grado de coherencia 

narrativa y palabras 

utilizadas por el niño. 

5.2.2. 

Coherencia narrativa. 
Intervalo 

Número de palabras 

que componen la 

narrativa utilizada 

por el niño. 

Palabras utilizadas por 

el niño, para realizar 

su recuperación oral 

del cuento. 

5.2.3. 

Longitud de la 

expresión. 

 

Comprensión 

Sumatoria de los 

puntos obtenidos 

por el niño (Punt. 

máximo 15). 

Imágenes señaladas de 

forma correcta. 

5.3.1. 

Designación de 

imágenes. 

 



Sumatoria de 

puntajes 

individuales 

(Calificación 

máxima 10). 

Seguimiento de 

instrucciones orales de 

forma correcta 

presentadas por el 

evaluador. 

5.3.2. 

Seguimiento de 

instrucciones. 

Intervalo 

Sumatoria de 

respuestas correctas 

sobre comprensión 

del texto (Punt. 

máximo 8). 

Capacidad para 

comprender el texto. 

5.3.3. Comprensión 

del discurso. 

H
ab

il
id

ad
es

 m
et

al
in

g
ü

ís
ti

ca
s 

 Síntesis fonémica 

Sumatoria de 

puntajes 

individuales 

(Calificación 

máxima 8). 

Palabra integrada 
correctamente 

6.1. 
Síntesis fonémica 

Intervalo 

  

 Conteo de sonidos  

6.2. 

Conteo de sonidos   

 Deletreo  

6.3. 

Deletreo   

 Conteo de palabras  

6.4. 

Conteo de palabras   

 

 

 



Consideraciones Éticas 

El proyecto de investigación denominado “Caracterización del estado actual del 

desarrollo de los predictores neuropsicológicos de la lecto-escritura en niños y niñas de la 

etapa preescolar de una institución pública de la ciudad de Neiva”, se llevó a cabo a partir 

de los siguientes lineamientos éticos regulados tanto por entidades de tipo nacional como 

de tipo internacional: 

Resolución 8430 de octubre 4 de 1993, por la cual se establecen las normas 

científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. Esta norma brinda las 

condiciones mínimas y los aspectos formales para el desarrollo de las investigaciones en 

Colombia, por lo cual, considerando el objeto de estudio del presente proyecto se destaca 

de esta Ley el Título II, en donde se hace referencia a la investigación con seres humanos y 

en donde específicamente dentro de su Capítulo I, se relacionan los aspectos éticos de la 

investigación en seres humanos. 

Código deontológico y bioético y otras disposiciones de la profesión de 

psicología (ley 1090 de 2006). Teniendo en cuenta que la psicología es una ciencia, que 

tiene como base la investigación y una profesión que estudia los procesos de desarrollo en 

los cuales está inmerso el ser humano, es deber de quienes la practican proporcionar y 

aplicar sus conocimientos de forma ética y responsable dando prioridad al bienestar de los 

individuos cumpliendo de esta manera con los principios generales que rigen a quienes la 

ejercen, como lo son la responsabilidad, la confidencialidad, el bienestar de los usuarios, la 

investigación con participantes humanos entre otros,  en seste sentido este proyecto se 

realiza además teniendo en cuenta lo contemplado en el Capítulo VII del mismo código, el 



cual hace referencia a la investigación científica, la propiedad intelectual y las 

publicaciones y en donde se menciona los procedimientos que se deben llevar a cabo en el 

desarrollo de proyectos de investigación. 

Reporte Belmont. Este reporte fue creado en los Estados Unidos en el año 1978, y 

en él se consagran los principios éticos y pautas para la protección de los seres humanos en 

la investigación. Entre sus principios se encuentran: El respeto por la Persona, en donde 

prima la dignidad y la libertad de cada persona de poder decidir y elegir su participación en 

investigación y la cual se relaciona con el consentimiento informado presentado 

previamente a la persona sujeta al estudio o en el caso de la presente investigación a su 

representante legal. De igual forma hace referencia a la Beneficencia, en donde se 

considera vital que los beneficios sean mayores que los riesgos asociados a la investigación. 

Los anteriores principios fueron retomados en este proyecto de la siguiente manera: 

 Prevaleció por sobre todas las cosas, el respeto por la dignidad de las 

personas y de todos quien participaron en la investigación, principalmente se brindó 

mayor protección a los niños, siendo estos nuestros principales aportantes y con 

quienes se trabajó la mayor parte del tiempo, llevando a cabo los procedimientos de 

forma adecuada, con el fin de no afectar en su bienestar tanto físico, mental y 

emocional. 

 Por otro lado, teniendo en cuenta la libertad de decisión de cada persona, se 

presentó a cada padre de familia y/o representante legal del niño, el consentimiento 

informado, este documento contiene de forma clara y precisa cada uno de los 

procedimientos a llevar a cabo durante la investigación, haciendo total énfasis en 



que la decisión de participar o no es voluntaria y que pueden retirarse si así lo 

dispusieran. Adicionalmente se explicaron los objetivos de la misma, así como 

también los posibles riesgos y beneficios previstos, todo lo anterior fue socializado 

mediante una reunión general en donde se aclararon todas las dudas referentes al 

tema, para posteriormente mediante su firma, obtener la aprobación de cada uno de 

ellos. 

 De igual forma, respetando la libertad de elegir de cada uno de los niños 

participantes, pese a que se encuentran en edades de entre 5 y 6 años, y ya con el 

consentimiento de sus padres, se les explicó las pretensiones del trabajo que se iba a 

realizar, luego de llevar a cabo la debida socialización, se procedió a la firma del 

asentimiento informado accediendo así a su aprobación, con el fin de generar el 

ellos un ambiente de confianza y comodidad para dar inicio al proceso. 

 Con relación al principio de beneficencia, se pretende generar beneficios 

tanto para la institución educativa, como estudiantes participantes y padres de 

familia, ya que el presente estudio hace parte de la primera fase de un 

macroproyecto que tiene como objetivo desarrollar un programa de estimulación 

para predictores neuropsicológicos de la lectoescritura de niños y niñas en etapa 

preescolar, y los resultados obtenidos servirán de línea base  y diagnóstico para el 

diseño e implementación de dicho programa. De igual forma se especificó que la 

participación en el proyecto no tendrá ningún costo económico y que al finalizar el 

proceso de evaluación se entregara un informe con los debido resultados, en donde a 

forma de recomendaciones se brindaran herramientas que servirán como estrategias 



pedagógicas para desarrollar tanto en la escuela como en el hogar con el fin de 

estimular los procesos cognitivos de los niños y de esta forma contribuir en la 

adquisición de un aprendizaje significativo en cada uno ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados 

Posterior al desarrollo del presente estudio de investigación, el cual hace parte de la 

primera fase del macroproyecto de investigación que se adelanta entre el programa de 

psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia y la Universidad Surcolombiana, 

titulado: "Efecto de un programa de estimulación en predictores neuropsicológicos de la 

lectoescritura en niños y niñas en etapa preescolar", se realizó la caracterización del estado 

actual de los predictores neuropsicológicos de una muestra en una escuela pública de la 

ciudad Neiva, encontrando información relevante que permitió identificar las características 

sociodemográficas y clínicas de cada uno de los menores participantes, así como también, 

establecer la posible presencia de signos neuropsicológicos blandos de esta población.  

De este modo, con el fin de evidenciar lo anterior, a continuación, se describen los 

resultados obtenidos.  

Características generales de la población 

Se realizó la descripción de los resultados de las variables sociodemográficas y 

clínicas de la información obtenida en la historia clínica de la BANPE. 

Tabla 5.  

Características sociodemográficas y escolares de los participantes. 

Categoría Frecuencia  Porcentaje  

Sexo   

Niño 23 52,0 % 

Niña 21 48,0 % 

Jornada 

Escolar 
  

Mañana 22 50,0 % 

Tarde 22 50,0 %  

   

 



En la tabla 5, se observa que la muestra de estudio está distribuida de forma 

equitativa entre el sexo femenino y masculino, presentándose una situación semejante en 

cuanto a la distribución de la población en cada jornada escolar. Así mismo, se estableció 

una población entre 5 años y 5 años, 11 meses de acuerdo con los parámetros establecidos 

en el protocolo de evaluación. 

Tabla 6.  

Características clínicas de los participantes. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Prenatal     

Enfermedad materna durante la gestación 13 31,00% 

Antecedente de caídas, golpes fuertes o similar 

durante la gestación 
8 19,50% 

Presentó amenaza de aborto 7 17,10% 

Perinatal     

Pretermino < 37 sem 5 12,20% 

Termino 37-40 sem 31 75,60% 

Postermino > 40 sem 5 12,20% 

Natural 26 61,90% 

Cesárea 16 38,10% 

Maniobras de resucitación 2 4,80% 

Necesitó oxígeno 3 7,10% 

Estuvo en incubadora 5 11,90% 

Presentó ictericia o cianosis 8 19,00% 

RNBP (1500-2500 gr) 2  5,0 % 

RN normopeso  
38 95,0 % 

(2500-4000 gr) 

Primeros años de vida     

Gateó 33 80,50% 

Caminó antes de 10 meses 7 17,10% 

Entre 10-16 meses 31 75,60% 

Después de 16 meses 3 7,30% 

      

Historia Médica     

Crisis febriles 12 28,6 % 



 Con referencia a las variables clínicas, se evidencia que un porcentaje mayor al 15% 

de la población presentó algún factor de riesgo durante la etapa prenatal, al igual que en 

diferentes procesos del desarrollo en los primeros años de vida, particularmente en lo 

relacionado con la ausencia del gateo. A su vez, se observó que un porcentaje mayor al 

10% de la población, presentó antecedentes de factores de riesgo generados durante la etapa 

perinatal, especialmente la cesárea como tipo de parto con el 38,1% y el 19% con ictericia o 

ciánosis. Los factores de riesgos identificados pueden incidir en probables dificultades para 

el neurodesarrollo. 

Tabla 7.  

Características comportamentales y académicas de los participantes. 

Variable Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Interacción social    

Comportamiento con las demás 

personas 

Normal 31 73,8% 

Inquieto 9 21,4% 

Retraído 1 2,4% 

Irritante 1 2,4% 

Comportamiento agresivo hacia 
los pares 

Si 3 7,1% 

No 39 92,9% 

Dificultad para hacer amigos o 

conservarlos 

Si 3 7,1% 

No 39 92,9% 

Hábitos    

Apetito Actual 

Malo 3 7,1% 

Regular 10 23,8% 

Bueno 29 69,0% 

Antecedentes académicos    

Muestra falta de interés para 

realizar las tareas 

Si 7 16,7% 

No 35 83,3% 

Muestra falta de atención para 

realizar las tareas 

Si 8 19,0% 

No 34 81,0% 

Muestra problemas de 

aprendizaje al realizar las tareas 

Si 3 7,1% 

No 39 92,9% 



Con base en la tabla 7, se observa que una población mayor al 15%, presenta 

antecedentes académicos como falta de interés y atención para realizar las tareas, lo cual es 

un aspecto a tener en cuenta con el fin de mejorar el desempeño escolar de estos menores. 

Evaluación de signos neurológicos blandos 

Se relacionan a continuación, los resultados obtenidos luego de realizar las 

respectivas pruebas a fin de validar la posible existencia de signos neurológicos blandos 

presentes en la población objeto del presente estudio. 

Tabla 8.  

Indicadores de presencia de signos neurológicos blandos en los participantes. 

Variable Reactivo Indicador Frecuencia Porcentaje 

L
en

g
u

aj
e 

Grado de claridad 
de la pronunciación 

No tiene claridad en la pronunciación 1 2,3% 

Se percibe cierto grado de claridad en 

pronunciación 
13 29,5% 

Se percibe un buen grado de claridad 

en pronunciación 
30 68,2% 

Grado de 

coherencia en el 

contenido 

Se percibe cierto grado de coherencia 7 15,9% 

Se percibe un buen grado de 

coherencia en contenido 
37 84,1% 

E
q
u
il

ib
ri

o
 

De pie 

Realiza menos de tres movimientos del 

cuerpo durante el tiempo solicitado 
19 43,2% 

No realiza ningún tipo de movimiento 

del cuerpo durante el tiempo solicitado 
25 56,8% 

Salto 

No salta por lo menos cinco veces 

consecutivas 
1 2,3% 

Salta más de cinco veces consecutivas, 

pero menos de diez 
9 20,5% 

Salta diez veces consecutivas 34 77,3% 

Marcha "Tándem" 

No logra la marcha por lo menos cinco 

veces consecutivas 
5 11,4% 

Logra marcha con dificultades en 
equilibrio 

20 45,5% 

Logra la "Marcha tándem" 19 43,2% 

C
o

o
rd

i

n
ac

ió
n
 

Dedo Nariz 
No logra completar la secuencia al 

menos tres veces 
1 2,3% 



Logra la secuencia solo con los ojos 

abiertos 
19 43,2% 

Logra la secuencia adecuadamente con 

ojos abiertos y cerrados 
24 54,5% 

Secuencias alternas 

Ejecución no igual a la del examinador 1 2,3% 

Movimiento lento, difícil, 

desautomatizado, retrasado 
24 54,5% 

Ejecución igual a la del examinador 19 43,2% 

Marcha 

La marcha es torpe y usa la vista para 

orientarse 
13 29,5% 

Logra la secuencia adecuadamente con 

ojos abiertos y cerrados 
31 70,5% 

Secuencias dedo pulgar 

No logra la secuencia al menos dos 
veces 

1 2,3% 

Lo logra de manera muy torpe 22 50,0% 

Logra la secuencia sin dificultad 21 47,7% 

Grafestesia 

Se presenta por lo menos dos fallas en 

cada mano 
8 18,2% 

No reconoce algún símbolo en algunas 

de las manos 
19 43,2% 

Logra identificar la mayoría de los 

símbolos presentados en ambas manos 
17 38,6% 

Asteroagnosia 

No reconoce ninguno de los tres 

elementos en cada mano 
1 2,3% 

El no reconocimiento de dos o menos 

objetos en alguna mano 
3 6,8% 

Reconoce la mayoría o más de dos 

objetos en ambas manos 
40 90,9% 

Signos Coreiformes 

10 o más espasmos en periodos de 30 

segundos 
1 2,3% 

Se perciben algunos espasmos en 

periodos de 30 segundos 
1 2,3% 

No se observan espasmos 42 95,5% 

 

En la tabla 8 se identificó que más del 30% de la población presenta algún signo 

neurológico blando relacionado con componentes motores, lo cual genera mayor 

posibilidad de presentar dificultad en la adquisición de habilidades lectoescritoras, dado que 

la función motora es la base fundamental para el desarrollo de procesos cognitivos 



complejos; no obstante se determinó que la mayoría de los menores no registraron más de 

uno de estos signos, aspecto que disminuye la probabilidad de que exista una inmadurez 

neurológica, puesto que se considera que la presencia de dos o más signos blandos es 

evidencia de una disfunción a nivel del sistema nervioso central.  

De igual forma, se observa que la mayor parte de los participantes no presentaron 

dificultades en el componente del lenguaje en cuanto al grado de coherencia en el 

contenido; sin embargo, más del 30% de la población mostró algún tipo de dificultad en el 

grado de claridad de la pronunciación, con lo cual se puede establecer que hay deficiencias 

en esta área, teniendo en cuenta el desarrollo normotípico para la edad de la población.  

Así mismo, se evidenció que las áreas que evalúan el componente perceptivo no 

presentaron dificultad en la mayoría de la población, permitiendo establecer que esta 

función está siendo desarrollada en un curso adecuado, al igual que el área de tono 

muscular, reflejando que en toda la población estudiada no existe presencia de hipotonía o 

hipertonía. 

Batería Neuropsicológica para Preescolares (BANPE) 

A continuación, se relacionan los resultados obtenidos por los niños participantes, 

luego de la exploración de los diferentes procesos cognitivos categorizados de acuerdo con 

el nivel de clasificación de la prueba. 

 

 

 

 

 



Tabla 9.  

Evaluación y clasificación de procesos cognitivos mediante BANPE.  

Clasificación 

Normal alto Dificultad leve Normal Dificultad severa 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Orientación 3 6,8% 5 11,4% 33 75,0% 3 6,8% 

Atención y 

concentración 
1 2,3% 12 27,4% 29 4,5% 2 4,5% 

Memoria 15 34,1% 3 6,8% 25 56,8% 1 2,3% 

Lenguaje 

Comprensivo 
77 15,9% 6 13,6% 26 59,1% 5 11,4% 

Lenguaje 
Expresivo 

  6 13,6% 35 79,5% 3 6,8% 

Lenguaje 

Articulatorio 
  7 15,9% 33 75,0% 4 9,1% 

Coordinación 

motora  
11 2,3% 17 38,6% 23 52,3% 3 6,8% 

Habilidades 

Académicas 
  3 6,8% 34 77,3% 7 15,9% 

Inhibición 11 2,3%   41 93,2% 2 4,5% 

Memoria de 

trabajo 
  12 27,3% 31 70,5% 1 2,3% 

Flexibilidad 

Mental 
  21 47,7% 17 38,6% 6 13,6% 

Planeación 110 22,7% 15 34,1% 18 40,9% 1 2,3% 

Abstracción   2 4,5% 35 79,5% 7 15,9% 

Teoría de la 

mente 
  4 9,1% 40 90,9%   

Procesamient

o riesgo 

beneficio 

44 9,1% 8 18,2% 29 65,9% 3 6,8% 

Identificación 

de emociones 
   5 11,4% 36 81,8% 3 6,8% 



 De acuerdo con la tabla 9 se observa que la mayoría de la población presentó un 

desempeño con dificultad leve y severa en el componente de atención y concentración, 

presentándose además que más del 30% tiene dificultades en las funciones ejecutivas, 

particularmente en los componentes relacionados con flexibilidad mental, planeación y 

memoria de trabajo; incrementando la posibilidad de que se presente deficiencias en el 

desempeño de los niños, dada la estrecha relación entre estos dos componentes, 

fundamentales para la adquisición de aprendizajes académicos. 

En cuanto a las áreas de coordinación motora fina y gruesa y lenguaje se presentaron 

dificultades en el desarrollo de las pruebas en la mayoría de los menores, posiblemente 

influenciada por la presencia de signos neurológicos blandos identificados en estas áreas.  

Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI). 

Así mismo, se relacionan los resultados del desempeño de los niños participantes, 

luego de la evaluación de los diferentes procesos neuropsicológicos y categorizados de 

acuerdo con el nivel de clasificación de la prueba. 

 

 

 

 

 

 



Tabla 10. 

Evaluación y clasificación de procesos neurológicos mediante ENI.  

Clasificación 
Superior Promedio Alto Normal Promedio Bajo Limite Muy Bajo 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Percepción 

Visual 
    1 2,3% 3 6,8% 17 38,6% 23 52,3% 

Percepción 

Auditiva 
4 9,1% 4 9,1% 27 61,4% 9 20,5% 

 
 

 
 

Lenguaje 

Repetición 
9 20,5% 5 11,4% 11 25,0% 5 11,4% 4 9,1% 10 22,7% 

Lenguaje 

Expresión 
5 11,4% 

 
 30 68,2% 7 15,9% 2 4,5% 

 
 

Lenguaje 
Comprensión 

9 20,5% 11 25,0% 19 43,2% 2 4,5% 3 6,8% 

 

 

Habilidades 

Metalingüísticas 
3 6,8% 2 4,5% 37 84,1% 2 4,5% 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 La tabla 10, muestra que el desempeño de los procesos de la mayoría de los niños 

participantes se encontró en un nivel de clasificación superior, promedio alto y normal; sin 

embargo, se observan dificultades para el proceso de percepción visual, donde el 52,3% de 

la población presentó un desempeño muy bajo, lo cual puede ser un indicador de 

dificultades en el proceso de adquisición de la habilidad lectoescritora puesto que la 

habilidad de tipo visual es necesaria para identificar los grafemas y así establecer su 

correspondencia con los fonemas.   

Así mismo, se observa que más del 30% de la población tuvo un desempeño limite y 

muy bajo en las pruebas relacionadas con el componente lenguaje-repetición, siendo 

probable que este resultado incida de forma negativa en el proceso de adquisición de la 

habilidad lectoescritora, puesto que las fallas articulatorias no facilitan una correcta 

representación mental de los sonidos y en consecuencia no permiten una correcta conexión 

con los grafemas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Discusión 

El presente estudio se propuso caracterizar el estado actual de los predictores 

neuropsicológicos de la lectoescritura en niños y niñas en etapa preescolar de una escuela 

pública de la ciudad de Neiva, ya que de acuerdo con lo afirmado por (Ostrosky-Solís et al., 

2016)  la edad preescolar es una etapa donde se presentan cambios importantes tanto en 

habilidades cognitivas, como en el desarrollo motor, permitiendo el inicio del desarrollo de 

una conducta regulada y dirigida a metas. 

De este modo, en la aplicación de los instrumentos utilizados en el desarrollo de esta 

investigación, se observó que un amplio porcentaje de los niños evaluados, presentan 

dificultad en los componentes ejecutivo, motor y de planeación, lo cual podría estar 

relacionado con el entorno de vulnerabilidad social en donde se encuentra la escuela y 

donde también residen el 100% de los menores evaluados, ya que según lo expuesto por  

(Balado Alves et al., 2017a) el aprendizaje y el desarrollo son fruto de un proceso complejo 

en el cual intervienen factores tanto biológicos como psicológicos y sociales, características 

sociodemográficas del entorno que moldean también la conducta de la familia, en donde las 

practicas que se desarrollen al interior de esta, como lo demostrado en los resultados 

obtenidos de historia clínica en donde se estableció que el 18% viven solo con uno de sus 

padres y no procuran hacer actividades en familia al aire libre, podrán repercutir en mayor o 

menor medida en la disposición del menor hacia el aprendizaje, la lectura y la escritura, 

facilitando de este modo o no, el proceso de adquisición de las diferentes habilidades 

académicas. 

No obstante, se debe considerar que, además del vínculo social y familiar, influye de 

igual forma los antecedentes clínicos y genéticos, en donde uno de los factores de riesgo 



que se ha estudiado en las dificultades del aprendizaje (lectoescritura y matemáticas), es el 

hecho de ser prematuro o nacer con muy bajo peso Balado Alves et al. (2017), lo cual se 

refleja en el 12% de la población estudiada. Así mismo, se ha determinado que otros 

factores de riesgo prenatales asociados con características de la madre como enfermedades, 

antecedente de caídas o golpes fuertes durante la gestación, así como también amenaza de 

aborto, son causa de posibles disfunciones en el sistema nervioso de los niños, las cuales 

están asociadas con trastornos de aprendizaje y rendimiento inferior en pruebas de 

inteligencia, como resultado de inmadurez en el desarrollo del sistema nervioso o retardo de 

maduración cerebral (Alarcón, Gallo, & Rincón, 2020) este es el caso del 31% de la 

población, en donde la madre manifestó haber presentado algún tipo de enfermedad durante 

el embarazo, mientras que el 19,5% refirió antecedente de caídas y/o golpes fuertes durante 

la gestación y el 17,1% reportó presencia de amenaza de aborto. 

También pueden presentarse problemas durante el nacimiento y riesgos perinatales, 

que se presentan en mayor medida en las poblaciones con nivel socioeconómico bajo y en 

situaciones en las que hubo un inadecuado cuidado prenatal, pudiéndose presentar 

dificultades de vínculo madre-hijo (Alarcón et al., 2020), al igual que situaciones que 

pudieron requerir maniobras de resucitación y/o oxígeno, así como el uso de incubadora, y 

otras como la presencia de ictericia o cianosis, evidenciadas en el 19% de la población. 

Dichas condiciones posibilitan que se generen dificultades en el aprendizaje preescolar y en 

áreas tan importantes relacionadas con el lenguaje (Morales y Granados, 2013). 

De igual forma, los resultados mostraron que si bien en la mayoría de la población 

estudiada no se evidencian dos o más signos neurológicos blandos, el 45% presentó 

dificultades en el componente motor, pudiendo determinar que posibles procesos cognitivos 



se encuentran comprometidos en esta etapa del desarrollo, sobre todo en lo relacionado con 

dificultades en lectoescritura, ya que según estudios previos, Lázaro García et al. (2015), 

indican que los niños que presentan defectos de motricidad fina, memoria verbal, algunas 

dificultades espaciales y construccionales, también pueden llevar asociados compromisos a 

nivel cerebral, lo cual desencadena en defectos subyacentes en tareas de lecto-escritura.  

Por su parte, otro componente que presenta un desempeño bajo en una porción 

representativa de la población (36,4%), es el componente ejecutivo de planeación, sin 

embrago para efectos del presente estudio se tiene en cuenta que Balado Alves et al. (2017), 

señala que no hay relación directa entre dicho proceso y la adquisición de habilidades 

lectoescritoras, sino más bien con la adquisición de habilidades matemáticas, ya que la 

capacidad para planear se refiere a la identificación y organización secuencial de eventos 

con el fin de lograr una meta específica, para solucionar problemas y poder desarrollar 

estrategias para prevenir problemas futuros. 

En el mismo sentido, la atención y concentración, mostró un 31,8% de la población 

con bajo desempeño, apoyando a Lázaro García et al. (2015) quienes concluyen que los 

niños con trastornos específicos del aprendizaje, presentan alteraciones cognitivas en 

diferentes dominios neuropsicológicos entre ellos la atención. 

Por otra parte,  M. B. López y Arán-Filippetti (2016) establecen que uno de los 

procesos ejecutivos que determina con mayor significancia la comprensión lectora, la 

escritura y la lectura es la memoria de trabajo permitiendo al lector mantener activamente 

su foco atencional en las principales representaciones de un texto. Dada la importancia de 

dicho proceso, cabe resaltar que el presente estudio observó que el 29,6% de la población 

muestra dificultad leve y severa en el componente de memoria de trabajo. 



Seguido a esto, Pazmiño-Zambrano (2019) señala que el desarrollo de las 

habilidades motoras a temprana edad guarda una relación estrecha con el proceso de 

adquisición de la lectura y la escritura, lo cual fue demostrado mediante su investigación en 

donde se estableció una correlación estadísticamente significativa entre estas variables, y 

sobre lo cual se ha analizado lo evidenciado en el presente estudio referente a que el 39% 

de la población presentó un nivel de dificultad leve y el 7% dificultad severa en el 

componente de coordinación motora fina y gruesa, aspecto a tener en cuenta en la 

adquisición de habilidades lectoescritoras en los participantes. 

Así mismo, se observan dificultades para el proceso de percepción visual, donde el 

52,3% de la población presentó un desempeño muy bajo, coincidiendo con lo observado 

por Ramirez, Rolando, y Luna (2020), en donde encontraron que el 29% de la población en 

su estudio presentaron dificultades en la lectura y bajo desempeño en la percepción visual, 

en donde establecieron que existe una correlación entre el factor neuropsicológico de viso-

percepción y el inicio de la lectoescritura.  

Finalmente, Parra López, Olmos Soria, Cabello Luque y Valero-García (2016), 

dentificaron que los niños con dificultades fono articulatorias experimentan problemas en 

su entorno social y escolar, en especial en el desarrollo de la lectoescritura. Al respecto, la 

presente investigación observó que más del 43,2% de la población tuvo un desempeño 

límite y muy bajo en las pruebas relacionadas con el componente lenguaje-repetición, el 

cual se relaciona con el rendimiento fonoartoiculatorio. 

Las limitaciones presentadas durante la realización del presente estudio están ligadas 

al total de la muestra, dado que hace parte de la fase del macroproyecto “Efecto de un 

programa de estimulación de predictores neuropsicológicos de la lectoescritura en niños y 



niñas en etapa preescolar” llevado a cabo por el programa de psicología de la Universidad 

Cooperativa; así mismo, se presentaron dificultades con el tiempo empleado en las 

sesiones, el cual fue limitado por actividades curriculares de los niños. 

  



Conclusiones 

Luego del desarrollo del presente estudio se puede concluir que la caracterización 

del estado actual de los predictores neuropsicológicos de la lecto-escritura en los niños y 

niñas participantes del presente estudio, permitió establecer los componentes con mayor 

grado de dificultad en la mayoría de los menores evaluados, determinando así potenciales 

dificultades en el proceso de adquisición de habilidades académicas asociadas a la 

lectoescritura; sin embrago, se evidenció una respuesta positiva en el funcionamiento de la 

mayoría de los mecanismos neuropsicológicos relacionados con la lecto-escritura como 

memoria, abstracción y control (Balado Alves et al. 2017), necesarios para un correcto 

ejercicio y desempeño escolar, aunque es importante aclarar que aún se requiere mucha más 

evidencia empírica que permita establecer y asegurar con mayor precisión estas 

afirmaciones, pues si bien, los resultados clasificados como dificultades leves o severas 

(Ostrosky-Solís et al. 2016), promedio bajo o limite (Rosselli, Matute, & Ardila, 2006), son 

indicadores potenciales de dificultades académicas en los menores, no predeterminan 

necesariamente el pronóstico del rendimiento cognitivo ni establecen una posible 

deficiencia en el desarrollo cognitivo de cada niño.  

 

 

 

  

 

 

 



Recomendaciones 

A partir del desarrollo del estudio de la caracterización del estado actual de los 

predictores neuropsicológicos de la lecto-escritura en niños y niñas en etapa preescolar de 

una institución educativa de la ciudad de Neiva se establecen las siguientes 

recomendaciones: 

 Es importante que los docentes de la institución muestren mayor interés en este tipo 

de propuestas, para que así puedan brindar el tiempo necesario para llevar a cabo 

este tipo de actividades con cada uno de los estudiantes y de esta manera lograr 

mayor impacto, a nivel educativo, familiar y social. 

 Para un próximo estudio, se debe tener mayor compromiso en el trabajo integrado 

con los  docentes, para lograr transversalizar la diversidad en las diferentes áreas del 

conocimiento, haciendo que resulten significativos los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de los niños y niñas, mediante la socialización de propuestas 

investigativas que junto con los resultados obtenidos, incentive a participar de las 

mismas, conformando una comunidad de trabajo colaborativo involucrados en 

transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 En estas propuestas es fundamental tener mayor vinculación con los padres de 

familia para lograr identificar con mayor profundidad las pautas de crianza y el tipo 

de enseñanza, para que los menores alcancen un aprendizaje adecuado en cada uno 

de los procesos.  

 



Anexos 

Apéndice a. Operacionalización de Variables Clínicas. 

Dimensión 
Descripción 

conceptual 
Variables Nivel de medición 

Item  

instrumento 
Instrumento 

A
n

te
ce

d
en

te
s 

H
er

ed
o

fa
m

il
ia

re
s 

Registro de las 

relaciones directas 

de consanguinidad 
que el paciente 

tiene con personas 

que padezcan 

enfermedades 

neurológicas o 

psiquiátricas, entre 

otras. 

Epilepsia 

Nominal 
II. Antecedentes 

heredofamiliares. 

Historia Clínica 

BANPE 

Parálisis cerebral 

Demencias 

Síndrome de Down 

Retraso Mental 

Problemas de aprendizaje 

Problemas del lenguaje 

Ansiedad 

TDAH 

Depresión 

Trastorno bipolar 

Esquizofrenia 

Drogadicción 

Otra 

A
n
te

ce
d
en

te
s 

P
re

n
at

al
es

 

Información 

importante con 
respecto al curso 

del embarazo y que 

son relevantes para 

entender posibles 

problemas en el 

desarrollo del niño. 

Edad de la madre al momento del embarazo Razón o escala 

III. Antecedentes 

prenatales 

Número de gestación Razón o escala 

Hijo planeado Nominal 

Hijo deseado Nominal 

Cuidado médico durante el embarazo Nominal 

Mes de gestación en el que empezó control médico Razón o escala 

La madre sufrió alguna enfermedad Nominal 



Recibió medicamentos Nominal 

Nombre de medicamento (si aplica). 
Ordinal o 

categórica 

Padecimiento de rubeola, varicela o alguna 

enfermedad similar 
Nominal 

Exposición a sustancias tóxicas Nominal 

Tiempo de exposición (Si aplica). Razón o escala 

Consumo de bebidas alcohólicas, tabaco u otras 

drogas 
Nominal 

Frecuencia del consumo (si aplica). Intervalo 

Caídas, golpes fuertes o acontecimientos que se 

considere relevantes 
Nominal 

Amenaza de aborto. Nominal 

Razón de amenaza de aborto (si aplica). 
Ordinal o 

categórica 

A
n
te

ce
d
en

te
s 

P
er

in
at

al
es

 

Factores 

presentados en el 

momento del 

nacimiento que 
pueden repercutir 

de forma negativa 

en el desarrollo 

neuropsicológico 

del niño. 

Semanas de duración de la gestación Razón o escala 

IV. Antecedentes 
Perinatales. 

Tipo de parto (Natural/Cesárea y 
Espontáneo/inducido) 

Nominal 

Lugar del parto (Hospital/Domicilio/Otro) Nominal 

Duración del parto (horas) Razón o escala 

Se necesitó de maniobras de resucitación, oxígeno, 

incubadora 
Nominal 

Se puso morado/amarillo Nominal 

Sufrimiento fetal Nominal 

Peso (Kg) Razón o escala 

Talla (cm) Razón o escala 

APGAR (#/9)  



Razón o escala 

D
es

ar
ro

ll
o
 d

e 
lo

s 

p
ri

m
er

o
s 

añ
o

s 
d

e 

v
id

a 

Aspectos o factores 
cruciales acerca de 

los logros 

relacionados con el 

desarrollo del 

menor. 

Motor Nominal 
V. Desarrollo de 

los primeros años 

de vida. Lenguaje Nominal 

H
is

to
ri

a 
M

éd
ic

a Registro de 

información 

relevante sobre 

enfermedades, 

accidentes e 

intervenciones 

clínicas que pueden 

afectar el 

neurodesarrollo 

infantil. 

Problemas de audición o vista. Nominal 

VI. Historia 

médica. 

Corrección con algún aparato. Nominal 

Tipo de aparato (Si aplica). 
Ordinal o 

categórica 

Alergias Nominal 

Tipo de alergia (si aplica). 
Ordinal o 

categórica 

Convulsiones o crisis epilépticas Nominal 

Edad de convulsiones o crisis epilépticas Razón o escala 

Varicela, viruela, sarampión. Nominal 

Edad de varicela, viruela, sarampión. Razón o escala 

Crisis febriles Nominal 

Edad de crisis febriles Razón o escala 

Golpes en la cabeza que lo hayan hecho perder la 

conciencia 
Nominal 

Edad de golpes en la cabeza que lo hayan hecho 
perder la conciencia 

Razón o escala 

Tiempo de pérdida de la conciencia Razón o escala 

Enfermedades de tipo infectocontagioso, 

neurológico o psiquiátrico 
Nominal 



Tipo de enfermedad infectocontagioso, neurológico 

o psiquiátrico 
Categórica 

Edad de diagnóstico de enfermedad de tipo 

infectocontagioso, neurológico o psiquiátrico 
Razón o escala 

Cirugías o enfermedades que requieran 

hospitalización 
Nominal 

Edad de cirugías o enfermedades que requieran 

hospitalización 
Razón o escala 

Causas de cirugías o enfermedades que requieran 

hospitalización 
categórica 

Medicamentos actualmente tomados por el menor Nominal 

Razón de Medicamentos actualmente tomados por 

el menor (Si aplica). 
Categórica 

  

In
te

ra
cc

ió
n
 S

o
ci

al
 

Información que 
define los signos 

tempranos de 

problemas en la 

interacción social. 

Comportamiento con las personas 

(Normal/Inquieto/Retraído/Irritante-

Molesto/Desatento) Ordinal o 

categórica 

VII. Interacción 

Social. 

Preferencia para jugar (Niños de su edad/Niños más 

grandes/No le gusta jugar con niños) 

Frecuente agresión física o verbal a otros niños sin 

razón aparente  
Nominal 

Dificultad para hacer amigos o conservarlos 

I

n
te

ra
cc

ió

n
 

F
am

il
ia

r 

Caracteriza el 

ambiente emocional 

global en el cual se 

Trato de la madre 

(Permisivo/Autoritario/Democrático/Indiferente) 

Ordinal o 

categórica 

VIII. Interacción 

familiar. 



desenvuelve el 

menor. Trato del padre 

(Permisivo/Autoritario/Democrático/Indiferente) 

Parentesco del cuidador 

Trato del cuidador 

(Permisivo/Autoritario/Democrático/Indiferente) 

Reprensión de conductas inadecuadas 

(Verbalmente/Físicamente-golpes/No hay 

reprensión) 

Frecuencia de actividades recreativas en familia 

(Frecuentemente/Casi nunca/Nunca) 

Lengua manejada en el hogar diferente a la del 
medio social o escolar 

Nominal 

Tipo de lengua manejada en el hogar diferente a la 

del medio social o escolar 
 

Practica de lengua manejada en el hogar diferente a 

la del medio social o escolar por parte del menor 
Nominal 

Número de personas con las que vive el niño Razón o escala 

Persona que supervisa sus actividades 
Ordinal o 

categórica 

El hogar cuenta con el servicio público de luz 

eléctrica 

Nominal 
El hogar cuenta con el servicio público de agua 

El hogar cuenta con el servicio público de drenaje 

El hogar cuenta con casa propia 



H
áb

it
o
s 

Estilo de vida 

llevado por el 

participante y que 

permiten identificar 

ciertos aspectos de 
la crianza y clima 

emocional en el 

cual se está 

desarrollando. 

Apetito alimenticio actual          

Malo/Regular/Bueno             

Ordinal o 

categórica 

IX. Hábitos 

Comportamiento reactivo, agresivo o molesto cada 
vez que tiene que comer (Frecuente/Casi 

Nunca/Nunca) 

Ordinal o 

categórica 

Preferencia o desagrado marcado por algún 

alimento 
Nominal 

Alimento que genera preferencia o desagrado 

marcado 

Ordinal o 

categórica 

Preferencia por ingerir sustancias no comestibles Nominal 

Sustancias no comestibles de preferencia para 
ingerir (jabón, tela, otros) 

Ordinal o 
categórica 

Cantidad de alimentos que toma al día Razón o escala 

Tipo de alimento consumido en el desayuno 
Ordinal o 

categórica 

Horario del desayuno Razón o escala 

Tipo de alimento consumido en el lunch/almuerzo 
Ordinal o 

categórica 

Horario del lunch/almuerzo Razón o escala 

Tipo de alimento consumido en la comida 
Ordinal o 

categórica 

Horario de la comida Razón o escala 

Tipo de alimento consumido en la colación 
Ordinal o 

categórica 

Horario de la colación Razón o escala 

Tipo de alimento consumido en la cena 
Ordinal o 

categórica 

Horario de la cena Razón o escala 



Tipo de alimento consumido en otro espacio 
Ordinal o 

categórica 

Horario de consumo de alimentos en otro espacio Razón o escala 

Rutina antes de dormir 
Ordinal o 

categórica 

Patrón de higiene de sueño Nominal 

Tipo de patrón de higiene de sueño 
Ordinal o 

categórica 

Dificultad para quedarse dormido cuando es tiempo 

(Frecuentemente/Casi nunca/Nunca) 
Nominal 

Presencia de despertares nocturnos, pesadillas o 

terrores nocturnos de manera frecuente 
Nominal 

Dificultad para despertar en la mañana Nominal 

Percepción de somnolencia durante el día Nominal 

Realiza siesta durante el día Nominal 

Frecuencia con la que realiza siesta durante el día. 
Ordinal o 

categórica 

Desempeño y aprovechamiento escolar del menos 
Ordinal o 

categórica 

Relación con su profesor 
Ordinal o 

categórica 

Comportamiento del niño con otros niños de su 
edad. 

Ordinal o 
categórica 

Se ha informado por parte del maestro sobre algún 

problema 
Nominal 



¿Cuál? Hiperactividad, falta de concentración, mal 

seguimiento de instrucciones, retraimiento. 

 

Ordinal o 

categórica 

 

 

 
A

n
te

ce
d
en

te
s 

A
ca

d
ém

ic
o

s 

Son todas aquellas 

situaciones que se 

han presentado 

durante el 

desarrollo escolar, 

ya que muchos de 
los problemas 

neuropsicológicos 

aparecen en este 

ámbito, por lo que 

es esencial obtener 

una buena historia 

de desarrollo que 

involucre el 

desempeño pasado 

y presente en lo que 

se refiere al 

aprendizaje. 

Edad de ingreso a guardería Razón o escala 

X. Antecedentes 

académicos. 

Los maestros refirieron quejas en la guardería Nominal 

Tipo de quejas 
Ordinal o 

categórica 

Edad de ingreso a preescolar Razón o escala 

Los maestros han referido quejas durante el 

preescolar 
Nominal 

Muestra dificultad al hacer tareas Nominal 

¿Cuáles? Falta de interés, atención o problemas de 

aprendizaje. 

Ordinal o 

categórica 

Cuáles dificultades a observado con más frecuencia 
Ordinal o 

categórica 

Actividades menos placenteras para el niño 
Ordinal o 

categórica 

Tiene hora específica para hacer tareas escolares Nominal 

Ha inculcado hábitos de estudio al menor Nominal 

 

 

 

 



Apéndice b. Operacionalización de Variables Signos Neurológicos Blandos. 

Variable 
Descripción 

conceptual 
Dimensiones Indicadores 

Nivel de 

medición 

Unidad de 

medida 
Item instrumento Instrumento 

S
ig

n
o

s 
n
eu

ro
ló

g
ic

o
s 

b
la

n
d

o
s 

Desviaciones 

motoras, 

sensoriales y en las 

funciones 

integradoras que no 
significan la 

localización de una 

disfunción cerebral, 

tales como: 

anormalidades en 

la exploración de 

los nervios 

craneales, 

disfunciones 

lateralizadas o 

reflejos 

patológicos. 

     Lenguaje 

Grado de claridad de 

la     pronunciación y 

nivel de coherencia 

en el contenido. 

Ordinal o 

categórica 

Presencia de cero 

(0) en el reactivo 

evaluado 

I. Lenguaje 

Evaluación 

de signos 

neurológicos 

BANPE 
    Equilibrio 

 

Cantidad de 

movimientos del 

cuerpo durante el 
tiempo solicitado.           

Número de saltos 

consecutivos en cada 

pie. Lograr la 

marcha sin 

dificultad. 

Ordinal o 

categórica 

II. Equilibrio                     
3. De pie.                           

4. salto.                            

5. "Marcha Tandem" 

en una linea. 

Coordinación 

 

Número de veces en 

que logra repetir la 

secuencia indicada. 

Ordinal o 

categórica 

III. Coordinación              

6. Dedo-Nariz 



Tono muscular 
Realización de 

instrucciones dadas. 
Nominal 

Evidencia de 
cuatro (4) "NO". 

IV. Tono Muscular.       

7. Tono en las 
extremidades 

superiores:  

a) Agitar la mano 

mientras se sostiene 

el antebrazo.  

b) Flexión plantar y 

dorsal de la muñeca.  

c) Flexionar y 

extender el codo.  

d) Flexión dorsal de 

la muñeca y los 
dedos. 

      

8. Tono en las 

extremidades 

inferiores:  

a) Sostener el muslo 

por encima de la 

rodilla con la pierna 

colgando hacia abajo 

y girar la pierna.  

b) Rango del 
movimiento del 

tobillo. 

Secuencias Alternas 

Ejecución realizada 

de forma igual al 

examinador 

Ordinal o 

categórica 

Presencia de cero 

(0) en el reactivo 

evaluado. 

V. Secuencias 

Alternas 

Marcha 

 

Logro de la 

instrucción dada sin 

dificultad 

Ordinal o 

categórica 
VI. Marcha 

 

Secuencias opuestas 

dedo pulgar 

 

Logro de la 

secuencia dada sin 

dificultad 

 

 

Ordinal o 

categórica 

 

 

VII. Secuencias 

dedo-pulgar 



Grafestesia 

Identificación de 

símbolos 

presentados en 

ambas manos. 

Ordinal o 

categórica 

VIII. 

Grafestesia 

Asterognosia 

 

Reconocimiento de 

objetos presentados. 

Ordinal o 

categórica 

IX. 

Asterognosia 

Signos 

coreiformes 

 

Cantidad de 

espasmos 

presentados en 

periodos de 30 

segundos. 

Ordinal o 

categórica 

X. 

Signos Coreiformes 
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