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Resumen
La conciencia fonológica aparece en la literatura co-
mo uno de los mayores predictores del aprendizaje 
y, consecuentemente, como uno de los mecanismos 
fundamentales para alcanzar el dominio de la lectura. 
Aunque existe un amplio cuerpo de investigación en este 
ámbito, hay escasos estudios que muestren cómo estas 
habilidades fonológicas se desarrollan en estudiantes 
con características intelectuales o cognitivas atípicas. El 

presente estudio tiene por objetivo caracterizar el nivel 
de habilidades de conciencia fonológica en estudiantes 
con funcionamiento intelectual limítrofe atendidos 
en Programas de Integración Escolar, a través de la 
aplicación de la Prueba de Evaluación de Conciencia 
Fonológica. Los participantes fueron 37 estudiantes con 
diagnóstico de función intelectual limítrofe, que cur-
saban entre primer y tercer año de educación primaria, 
con diagnóstico de función intelectual limítrofe. Los 
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resultados muestran un descenso heterogéneo importan-
te en el desarrollo de las habilidades fonológicas eva-
luadas, lo que preliminarmente indicaría un alto grado 
de riesgo en la adquisición de nuevos aprendizajes, así 
como también en la proyección y avance académico 
de los estudiantes. Adicionalmente, se discuten las 
implicancias para la práctica pedagógica, política y 
futuras investigaciones en este ámbito.
Palabras claves: conciencia fonológica; aprendizaje; 
escolarización.

Abstract
Current literature shows phonological awareness is one 
of the best reading learning predictors and, consequent-
ly, one of the core skills to develop reading. Although 
there is a large body of research in this area, there are 
few studies that show how these phonological skills 
develop in students with atypical intellectual or cog-
nitive characteristics. The objective of this study is to 
characterize the level of phonological awareness skill in 
students with borderline intellectual functioning attend-
ing School Integration Programs. To assess the level of 
phonological awareness, the Phonological Awareness Test 
was used. The participants were 37 students in the first 
to third years of primary education with a diagnosis of 
borderline intellectual functioning. The results showed 
an important heterogeneous decrease in the development 
of the phonological skills assessed, which indicates a 
high degree of risk in the acquisition of reading, as well 
as in the projection and academic progress of these stu-
dents. The implications for practice, policies, and future 
research in this area are discussed.
Keywords: Phonological awareness learning; schooling.

Resumo
A consciência fonológica aparece dentro da literatura 
como um dos maiores preditores da aprendizagem e 
consequentemente, como um dos mecanismos fun-
damentais para alcançar o domínio da leitura. Ainda 
que existe um amplo corpo de pesquisa neste âmbito, 
existem escassos estudos que mostram como estas ha-
bilidades fonológicas se desenvolvem em estudantes 

com características intelectuais e/ou cognitivas atípi-
cas. O presente estudo tem por objetivo caracterizar 
o nível de habilidade de Consciência Fonológica em 
estudantes com Funcionamento Intelectual Limítrofe 
atendidos em Programas de Integração Escolar, através 
da aplicação da Prova de Avaliação de Consciência 
Fonológica. Os participantes foram 37 estudantes que 
estavam entre primeiro e terceiro ano de ensino básico 
com diagnóstico de Função Intelectual Limítrofe. Os 
resultados mostram um descenso heterogêneo impor-
tante no desenvolvimento das habilidades fonológicas 
avaliadas, o que preliminarmente indicaria um alto 
grau de risco na aquisição de novas aprendizagens 
assim como também na projeção e avanço acadê-
mico dos estudantes. As implicâncias para a prática 
pedagógica, política e futuras pesquisas neste âmbito 
são discutidas.
Palavras-chave: consciência fonológica; aprendizagem; 
escolarização.

Uno de los propósitos fundamentales de la re-
forma educacional iniciada en Chile durante el 
presente gobierno es disminuir las brechas sociales 
y asegurar la participación en el país de los niños, 
jóvenes y adultos como personas críticas, creativas y 
reflexivas, para de esta forma promover el desarrollo 
de un país integrado a la cultura y la sociedad del 
siglo xxi. En este contexto, el Ministerio de Edu-
cación ha propuesto el Plan Nacional de la Lectura 
2015–2020 (mineduc, 2015) con la idea de lograr 
una sociedad que disfrute de la lectura y la vea co-
mo una posibilidad de aumentar el capital cultural 
y consecuentemente aspirar a un mejor desarrollo 
humano. En este sentido, la política pública consi-
dera la educación un derecho social que promueve 
un aprendizaje integral que abre sus puertas hacia 
una concepción inclusiva e intercultural capaz de 
acoger, sin distinción alguna, a todos los estudiantes 
—niños y niñas, jóvenes y adultos— que asisten 
diariamente a las aulas en todo el territorio chileno 
(Darling-Hammond, 2012).
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De acuerdo con los trabajos de Medina y Ga-
jardo (2010), el nivel de alfabetización reporta-
do por la población chilena es positivo, cercano 
al 97  %. En este sentido, podemos afirmar que la 
sociedad actual exige a los individuos contar con 
mayores competencias en lectura, lo cual demanda 
de los miembros de la sociedad chilena que sean 
personas que no solo sean capaces de decodificar 
el significado de las palabras, sino que también se 
espera que puedan manejar información de distinto 
tipo, vale decir, leer comprensivamente los textos, 
comunicarse de forma eficaz, resolver problemas, 
desarrollar un pensamiento crítico, interpretar y 
evaluar los mensajes de los medios de comunica-
ción, en definitiva que sean capaces de responder 
a un entorno en constante cambio.

La investigación en el ámbito de la lectura 
y las dificultades encontradas en su aprendizaje 
han conducido a la identificación de competencias 
consideradas facilitadoras de la alfabetización que 
deberían ser abordadas desde la educación infantil 
(Porta & Ison, 2011). Entre las más destacadas 
por la literatura están el lenguaje oral, el conoci-
miento del material impreso y las habilidades de 
conciencia fonológica —las habilidades para refle-
jar los sonidos de la propia lengua oral— (Cruz et 
al., 2014; Melby-Lervåg, Lyster & Hulme, 2012; 
Reis, Proenca & Alves-Martins, 2015). Esta últi-
ma se define como “la habilidad para segmentar 
y manipular las palabras en operaciones de iden-
tificación de sílabas, fonemas, sonidos iniciales y 
finales de una palabra, combinación de fonemas 
para formar nuevas palabras y detección de rimas” 
de acuerdo con lo señalado por Flores, Castro y 
Arias (2011, p. 241).

Las habilidades fonológicas han sido objeto de 
estudio y de diversas investigaciones, nacionales e 
internacionales, dada su influencia significativa en 
el aprendizaje de la adquisición del proceso lector. 
Anthony y Francis, citados en Varela y de Barbie-
rie (2015), plantean que desde el punto de vista 
evolutivo la conciencia fonológica se desarrolla 
fuertemente durante el periodo comprendido entre 

las edades de los 4 y 8 años. En primer lugar, se 
desarrolla la conciencia silábica y posteriormente 
se adquiere el manejo de habilidades fonémicas una 
vez que los niños aprenden a leer y escribir (p. 20).

Es indudable que el desarrollo social, cognitivo, 
económico y cultural que suscita el aprendiza-
je de la lectura abre un mundo de posibilidades 
dentro de todo el ciclo vital de un ser humano. 
Sin embargo, un porcentaje no menor de las per-
sonas queda excluido de este derecho por causas 
multifactoriales, como es el caso de las personas 
diagnosticadas con función intelectual limítrofe 
(fil), los cuales, debido a su patología, no logran 
alcanzar los niveles mínimos de decodificación 
del lenguaje escrito (Lazcano-Ponce et al., 2013).

La escritura como la lectura necesitan de un 
oído fonemático preciso —aquel mecanismo ce-
rebral que soporta el desarrollo de habilidades 
fonológicas—, que asegure la identificación de las 
unidades léxicas de la lengua. Lo anterior, con la 
idea de permitir comparar la forma ortográfica de 
la palabra escrita —secuencia de letras en la orga-
nización del engrama— con las representaciones 
mentales de palabras (Feld, 2014).

En este sentido, determinar el nivel de habilida-
des fonológicas desarrolladas en los niños y niñas 
con fil en los primeros años de escolaridad sería 
el punto de partida para una reflexión profesional 
respecto a la comprensión de sus dificultades en 
el aprendizaje lector como proceso facilitador 
en la articulación de todos los aprendizajes, tanto 
a nivel instrumental como adaptativo (Aravena, 
2014). Por tanto, el presente estudio se inscribe en 
la concepción que la inteligencia limítrofe no sería 
un trastorno mental, sino más bien una forma de 
funcionamiento intelectual, que podría presentar 
diferentes dificultades en el aprendizaje, las cua-
les no constituirían un trastorno por sí mismas, 
sino que serían características constitutivas de la 
fil (Alvarán, Sánchez & Restrepo-Ochoa, 2016).

En relación con la fil, se puede conceptualizar 
como la frontera que delimita el funcionamiento 
intelectual normal y las dificultades intelectuales 
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y de desarrollo, cuestión que ha sido propuesta 
por la American Association on Intellectual and 
Developmental Disabilities con objeto de sustituir 
el termino deficiencia (Salvador-Carulla, et al., 
2013; Santos & Morato, 2012). En términos más 
específicos, corresponde a niños y niñas que pre-
sentan un qi (coeficiente intelectual) de 70 a 84, 
medido con la escala de inteligencia de Wechsler 
(Água-Dias, 2016).

Las causas de una inteligencia descendida son 
variadas con factores de riesgo tales como prema-
turidad, factores genéticos, ambiente familiar con 
baja alfabetización parental, cuidados prenatales 
deficientes o inexistentes, exposición prenatal al 
alcohol o drogas. Por otro lado, de acuerdo con 
investigaciones recientes, existen alteraciones 
relacionadas con la fil como la dislexia, la discal-
culia, la perturbación del aprendizaje no verbal, el 
síndrome fetal alcohólico, el síndrome velocardio-
facial, el síndrome de Williams y las perturbaciones 
del espectro autista, entre otros (Cooter & Cooter, 
2004; Salvador-Carulla et al., 2013).

De acuerdo con una revisión sistemática de la 
literatura con personas con fil (Karande, Kanchan 
& Kulkarni, 2008), se enfatizan factores relevan-
tes respecto de la prevención en la adquisición de 
diversos aprendizajes, entre los que se destaca la 
lectura. Los resultados indican que las habilidades 
de lectura de los adultos son deficientes: el 17 % se 
definió como semiletrado y el 12 % como no lector. 
Con respecto a otras destrezas estudiadas relaciona-
das con la lectura y la ortografía, el desempeño en 
la mayoría de las otras tareas fue también deficiente 
—procesamiento auditivo, habilidades fonológicas 
y sintácticas y comprensión de lectura— (Kort-
teinen, citado en Peltopuro et al. 2014). En este 
sentido y siguiendo los hallazgos de diversos in-
vestigadores, potenciar el desarrollo de habilidades 
fonológicas sería el inicio de la activación cerebral 
y pedagógica hacia la adquisición del aprendizaje 
de la lectura como un medio de articulación social 
y cultural indispensable para mejorar la calidad 
de vida de los niños y niñas con diagnóstico de fil 

(Bravo, 2016; Porta, 2012; Valdivia, Medina & San 
Martín, 2014). De acuerdo con Feld (2014), “la ad-
quisición del proceso lector se puede interpretar de 
tres maneras: a) el conocimiento fonológico es un 
requisito para el aprendizaje de la lectura, b) es un 
producto del aprendizaje de la lectura y c) ambos 
están relacionados bidireccionalmente” (p. 73). Aho-
ra bien, independientemente de la interpretación, 
la intervención de ellas facilitaría la adquisición y 
metacognición del conocimiento del lenguaje como 
un código escrito, vale decir, lo que algunos autores 
conceptualizan como conocimiento metalingüísti-
co, como una subcategoría de la metacognición.

En este contexto, desde temprana edad, aproxi-
madamente de los tres años en adelante, los niños 
y niñas estructuran los cimientos cognitivos ne-
cesarios para la asimilación del lenguaje escrito, 
cuestión que se da preferentemente por medio del 
juego simbólico, en que los niños comprenden na-
rraciones de diferentes niveles de complejidad. Lo 
anterior, les permitiría desarrollar el aprendizaje 
bajo un simbolismo directo relacionado posterior-
mente con la adquisición de la lectoescritura. A 
partir de este proceso, el niño sería capaz de llegar 
a comprender la convencionalidad del lenguaje es-
crito, por medio de la percepción paulatina de que 
los símbolos son representaciones arbitrarias. No 
obstante, estas son efectivas para la comunicación, 
pues permiten tomar conciencia del lenguaje como 
un código y de que este es un código arbitrario y 
convencional, lo que según van Kleeck (1994) 
correspondería al desarrollo psicolingüístico.

Para algunos autores, el progreso del desarrollo 
psicolingüístico, así como el nivel sociocultural 
al que pertenecen los niños, podría también ser 
un factor determinante en el desarrollo de habili-
dades fonológicas y cognitivas superiores que le 
permitan adquirir el reconocimiento visual de las 
palabras escritas, asociando los signos gráficos a 
su significado. Por ello sería relevante una inter-
vención temprana, sistemática y pertinente a las 
necesidades que presentan los niños de manera 
individual (Varela & De Barbieri, 2015). Desde
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otra perspectiva, el trabajo de Flórez-Romero et al. 
(2005) establece que, a medida que avanza la es-
colarización, aumentan los niveles de metacogni-
ción, expresados en lectura, comprensión lectora, 
metacognición en escritura y producción escrita, 
cuestión que referiría fundamentalmente al au-
mento de los grados escolares, vale decir, la edad 
de los niños.

El objetivo del presente estudio es caracterizar 
el nivel de habilidades de conciencia fonológica 
—considerando implícitamente el desarrollo de 
la conciencia silábica y la conciencia fonémica— 
en estudiantes con fil atendidos en Programas de 
Integración Escolar (pie), para describir el nivel 
de conciencia silábica y fonémica alcanzado en 
niños y niñas entre los 6 y 8 años, pertenecientes 
a establecimientos educacionales de la ciudad de 
Talca, Chile.

Metodología

El diseño de investigación representado en 
este estudio es no experimental, de tipo transec-
cional descriptivo exploratorio, con el cual no se 
manipulan las variables independientes y solo 
se observan lo fenómenos para posteriormente 
explicarlos (Briones, 2002; Hernández, Fernández 
& Baptista, 2010).

Se identificó a todos los niños que ingresaron 
a la plataforma pie en 2016 de la ciudad de Tal-
ca. Esta plataforma se utilizó como recurso para 
identificar a los colegios y estudiantes con el fin 
de tomar una muestra, es decir, un subgrupo de 
la población de interés de la que se recolectaron 
datos (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). 
El paso siguiente fue contactar a los directores y 
profesores de cada establecimiento, con el fin de 
presentarles el proyecto y enviar el consentimiento 
informado con los niños. La muestra final estuvo 
conformada por todos los niños autorizados por 
sus padres que presentaron el consentimiento in-
formado firmado.

La n final fue de 37 escolares distribuidos en 
diferentes establecimientos de la ciudad de Talca. 
Los niños y niñas que participaron fueron evaluados 
entre los meses de abril y junio de 2017, a cargo de 
profesionales del área de psicopedagogía y educación 
diferencial, que fueron capacitados en la aplicación 
y corrección del instrumento específico.

Los datos fueron obtenidos por medio de una 
prueba estandarizada, que dio como resultado 
una muestra no probabilística por conveniencia, 
debido a que las características de los partici-
pantes están particularmente delimitadas por el 
investigador.

La muestra fue orientada según los siguientes 
criterios de inclusión:

• Los niños presentan diagnóstico de fil.
• Tienen edades entre los 6 y 8 años.
• Pertenecen al pie de la ciudad de Talca.

Tabla 1.
Caracterización de la muestra

Edad (años)

X DE

Sexo

Hombres (n=23) 7.4 0.7

Mujeres (n=14) 7.3 0.6

Total (n=37) 7.3 0.6

Curso fi %

1° Básico 13 35.1

2° Básico 21 56.8

3° Básico 3 8.1

Para cumplir con el objetivo propuesto, se optó 
por utilizar la Prueba de Evaluación de Conciencia 
Fonológica (pecfo) elaborada en 2013 (Valera & De 
Barbieri, 2015). Este instrumento permite evaluar la 
habilidad metafonológica relacionada con la sílaba 
y el fonema en los niños de 4 y 7 años y 11 meses, 



 

6 

María Francisca Muñoz-Oyarce, Manuel Monzalve-Macaya, Alejandro Almonacid-Fierro, Eugenio Merellano-Navarro

Avances en Psicología Latinoamericana / Bogotá (Colombia) / Vol. 38(2) / pp. 1-14 / 2020 / ISSNe2145-4515

total de 37 estudiantes (23 hombres y 14 mujeres) 
de educación básica, diagnosticados con fil, per-
tenecientes a los pie de la ciudad de Talca.

La tabla 3 muestra los valores medios y la des-
viación estándar (de) de los ítems correspondientes 
a conciencia silábica y conciencia fonémica de 
hombres y mujeres con relación a la edad. Los re-
sultados muestran que en la dimensión conciencia 
silábica, todos los ítems aumentan en función de 
la edad, a excepción de la identificación silábica 
final y omisión de sílaba inicial. En la dimensión 
conciencia fonémica, el único ítem que no posee 
un aumento en función de la edad es la omisión 
fonema final, que evidencia una leve disminución 
a los 8 años a diferencia de los 7 años.

La tabla 4 muestra los valores medios y la de 
de los 10 ítems y del total que conforman ambas 
dimensiones: conciencia silábica y conciencia 
fonémica, en relación con la edad en los hombres, 
donde se observa que en el caso de la conciencia 
silábica, esta va aumentando con el transcurso 
de la edad; de la misma forma ocurre a nivel de 
conciencia fonémica.

A los 8 años, específicamente, reflejaron un 
mejor rendimiento en la habilidad de omisión de 
sílaba inicial; no obstante, el más descendido se 
encuentra a la edad de 6 años en la identificación 
de sílaba final.

que consta de 11 subpruebas divididas en dos sec-
ciones: una sección de conciencia silábica, la cual 
contiene seis subpruebas que evalúan segmentación 
silábica, identificación de sílaba inicial y final, omi-
sión de sílaba inicial y final e inversión silábica, y 
otra de conciencia fonémica la cual contiene cinco 
subpruebas que evalúan la identificación de fonema 
inicial y final, omisión de fonema inicial y síntesis 
fonémica. Una vez aplicada, se logró establecer el 
nivel de conciencia fonológica alcanzado por el ni-
ño/a con relación a su edad cronológica y el inicio 
de su aprendizaje lector. El nivel de rendimiento se 
estableció a partir de los valores normativos presen-
tados por Valera y de Barbieri (2015).

El mencionado instrumento cuenta con un ma-
nual y un set de láminas, así como de un protocolo 
de registro general y una hoja de registro especial 
para la prueba 1. Está conformado por diez subprue-
bas divididas en dos secciones: conciencia silábica, 
con seis ítems y cuatro subpruebas de conciencia 
fonológica. A su vez, cada una de las secciones 
presenta tareas específicas (tabla 2).

Resultados

La tabla 1 presenta la caracterización de la 
muestra estudiada, en la que fueron evaluados un 

Tabla 2.
Secciones Prueba de Evaluación de Conciencia Fonológica

Sección I Sección II

Conciencia Silábica Conciencia Fonémica

I. Segmentación silábica Identificación fonema inicial

II. Identificación sílaba inicial Identificación fonema final

III. Identificación sílaba final Omisión fonema inicial

IV. Omisión sílaba inicial Síntesis fonémica

V. Omisión sílaba final -

IV. Inversión silábica -

Fuente: elaborado a partir de pecfo, 2013.



 

 7

Nivel de conciencia fonológica en estudiantes con funcionamiento intelectual limítrofe

Avances en Psicología Latinoamericana / Bogotá (Colombia) / Vol. 38(2) / pp. 1-14 / 2020 / ISSNe2145-4515

Tabla 3.
Valores medios y DE de los ítems correspondientes a conciencia silábica y conciencia fonémica de hombres y mujeres 
con relación a la edad cronológica, según resultados obtenidos de la aplicación de PECFO

 Edad
6 años 7 años 8 años Todos

X DE X DE X DE X DE

n 5 22 10 37
Conciencia Silábica
Seg. silábica 3.2 1.3 3.9 0.9 4.6 0.5 4 1.0
Iden. sílaba inicial 3.8 1.1 4.1 1.08 4.2 0.8 4.1 0.9
Iden. sílaba final 2.8 0.8 3.3 1.7 3.2 1.4 3.2 1.5
Omisión sílaba inicial 3.4 1.3 3.3 1.8 4.1 1.2 3.5 1.6
Omisión sílaba final 2.4 1.1 3.4 1.73 4.2 1.3 3.5 1.6
Inversión silábica 2.0 1.2 2.2 1.53 3.1 1.4 2.4 1.49
Conciencia silábica total 19.33 2.0 17.82 4.2 22.6 4.6 19.4 4.6
Conciencia fonémica
Iden. fonema inicial 3 1.5 3.7 1.2 4.3 1.3 3.8 1.3
Iden. fonema final 2 2 2.3 1.8 2.9 1.3 2.4 1.7
Omisión fonema inicial 1.6 1.5 2.3 1.4 3.1 1.3 2.6 1.4
Omisión fonema final 2.8 1.3 3.4 1.36 3.3 1.8 3.3 1.4
Conciencia fonémica total 8.7 2.3 10.8 7.9 12.3 4.4 10.9 8.0

Tabla 4.
Valores medios y DE de los ítems correspondientes a conciencia silábica y conciencia fonémica de los hombres con 
relación a la edad cronológica, según resultados obtenidos de la aplicación de PECFO

Edad
6 años 7 años 8 años Todos

X DE X DE X DE X DE

N 3 14 6 23
Conciencia silábica
Seg. silábica 3.3 1 4.2 0.9 4 1.1 4 1
Iden. sílaba inicial 3.3 1.3 4.1 1 4 1.3 3.9 1.1
Iden. sílaba final 2.5 0.6 3.5 1.9 3.3 1.4 3.3 1.6
Omisión sílaba inicial 2.5 1 3.4 1.9 4.3 1.2 3.5 1.6
Omisión sílaba final 2 1.4 3.6 1.9 4.2 1.3 3.5 1.8
Inversión silábica 2.5 0.6 2.1 1.8 3.2 1.5 2.4 1.6
Conciencia silábica total 16 3.7 20.8 6.1 23 5.8 20.6 5.9
Conciencia fonémica
Iden. Fonema inicial 2.5 1.9 3.9 1.2 4 1.5 3.7 1.5
Iden. Fonema final 1.5 2.4 2.5 2 3.2 1.6 2.5 2
Omisión fonema inicial 2 1.4 2.8 1.5 3.2 1.3 2.7 1.4
Omisión fonema final 2.5 1.7 4 0.8 3 2.1 3.5 1.5
Conciencia fonémica total 8.5 6.5 13.2 3.9 13.3 5.9 12.4 5
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A nivel de conciencia fonémica igualmente 
logran un mejor desarrollo a los 8 años a nivel 
de identificación de fonema inicial; a los 6 años 
reflejan la habilidad más descendida en el ítem de 
identificación de fonema final.

En la tabla 5 se muestran los valores medios y 
de de los 10 ítems y del total que conforman ambas 
dimensiones de conciencia silábica y conciencia 
fonológica en las mujeres, donde se observa un 
aumento de los 6 a los 7 años y luego una dis-
minución a los 8 años. El mejor rendimiento en 
habilidades de conciencia silábica lo obtuvieron a 
los 7 años, la identificación de sílaba inicial fue su 
mayor fortaleza. Del mismo grupo, la debilidad se 
observa en la edad de 8 años, la inversión silábica 
fue su mayor debilidad.

La tabla 6 muestra el desempeño de la con-
ciencia fonémica a los 7 años, la identificación de 

fonema inicial fue la mayor fortaleza. No obstan-
te, su debilidad se observa a nivel de los 6 años, 
el ítem más descendido fue la síntesis fonémica.

Discusión

La fil afecta a la población infantil como una 
metacondición caracterizada por dificultades cogni-
tivas de desarrollo social y adaptación al contexto. 
El bajo rendimiento académico es causa frecuente 
de deserción escolar y con ello el desarrollo poten-
cial de una amplia gama de problemáticas mentales 
al llegar a la adolescencia (Lazcano-Ponce et al., 
2013). Considerando que los estudiantes con fil 
tienen dificultades para cumplir con los requisitos 
académicos, es importante considerar la interven-
ción temprana para evitar que estas impidan el 

Tabla 5.
Valores medios y DE de los ítems correspondientes a conciencia silábica y conciencia fonémica de las mujeres con 
relación a la edad cronológica, según resultados obtenidos de la aplicación de PECFO

 Edad 
6 años 7 años 8 años Todos

X DE X DE X DE X DE

N 2 8 4 14

Conciencia silábica

Seg. silábica 3.5 2.1 4.2 1.1 4.3 0.6 4.1 1.1

Iden. sílaba inicial 4.0 1.4 4.6 0.5 4.3 1.2 4.4 0.8

Iden. sílaba final 3.0 1.4 3.4 1.5 2.0 2 3.1 1.6

Omisión sílaba inicial 4.5 0.7 3.3 1.9 3.7 0.6 3.6 1.6

Omisión sílaba final 2.5 0.7 4.2 1.1 2.0 1 3.5 1.4

Inversión silábica 1.5 2.1 2.9 1.2 1.3 1.5 2.4 1.4

Conciencia Silábica total 19 2.8 22.7 4.8 17.7 5 21.1 4.9

Conciencia fonémica

Iden. Fonema inicial 3.0 1.4 4.1 0.8 3.7 1.5 3.9 1.0

Iden. Fonema final 2.0 1.4 2.6 1.4 1.7 1.5 2.3 1.4

Omisión fonema inicial 0.5 0.7 2.9 1.2 2.0 2.0 2.4 1.5

Omisión fonema final 2.5 0.7 3.4 1.3 1.7 1.5 2.9 1.4

Conciencia fonémica total 8.0 2.8 13.0 2.7 9.0 6.2 11.4 4.0
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avance del aprendizaje, como lo demuestran estu-
dios como el de Malik, Rehman y Hanif, (2012). 
Debido a que estos niños no presentan características 
físicas ni sociales que determinen tempranamente 
su condición, es la escuela en donde principalmente 
se visualizan las primeras barreras sintomáticas. 
Por ello este estudio se centró en un grupo de 37 
niños y niñas entre los 6 y 8 años con diagnóstico 
de fil pertenecientes al pie.

Del total de evaluados, 23 son varones y 14 son 
mujeres (tabla 1), cuestión que podría coincidir 
con lo reportado por la literatura respecto a que hay 
mayor cantidad de estudiantes hombres que pre-
sentan fil. De acuerdo con lo reportado por Arti-
gas-Pallares et al., citados en Alvarán, Sanchez y 
Restrepo-Ochoa (2016), “la inteligencia limítrofe se 
presenta con mayor frecuencia en el sexo masculino 
respecto al sexo femenino” (p. 136). Lo anterior, en 
el presente estudio, no es posible afirmarlo debido 
al tamaño de la muestra.

Por otra parte, hombres y mujeres con fil 
presentan una alta probabilidad de desarrollar 
dificultades de aprendizaje aun cuando no existe 
claridad respecto de la prevalencia en un dominio 
instrumental específico; su condición cognitiva 
se establece como una disfunción en habilidades 
de procesamiento y otros procesos mentales co-
mo la memoria de trabajo que de alguna manera 
determinan el desempeño y la forma de aprender 
en comparación con estudiantes de su misma 

edad y con características intelectuales consi-
deradas dentro de los rangos normales (Atuesta, 
Vásquez & Urrego, 2008; Baglio et al., 2014; 
Bermúdez, 2010).

Si bien podrían ser variadas las dificultades de 
aprendizaje transitorias o permanentes que pudie-
sen desarrollar los niños con fil (Bermúdez, 2010), 
en esta investigación se examinó el desarrollo de 
habilidades fonológicas subyacentes al aprendizaje 
de la lectura, considerada como una herramienta 
transversal de integración escolar, cultural y social, 
que les permitiría a los estudiantes con fil alcan-
zar mejores competencias curriculares y sociales.

El desarrollo de la conciencia fonológica sigue 
siendo el mayor predictor en el aprendizaje de la 
lectura. Alcanzar la reflexión consciente de su pro-
ceso es el motor de ensamblaje entre los mecanis-
mos de conversión fonema-grafema, caracterizado 
por la capacidad generativa y de autoaprendizaje 
del código fonológico. Extraer el significado a 
partir de dicho proceso es en exclusiva un apren-
dizaje lector (Hassiotis, 2015).

En las últimas décadas, diversas investigaciones 
han destacado que el proceso metafonológico, 
debe ser adquirido por medio de su relación con 
el alfabeto. Lo anterior, en el entendido que todos 
los seres humanos son potenciales sujetos lec-
tores. Dicha dependencia estaría condicionada, 
en algunos casos, a la intervención de la escuela 
(Alegría, 2006).

Tabla 6.
Valores medios y Desviación Estándar del puntaje total PECFO correspondiente a conciencia silábica y conciencia 
fonémica de los hombres y mujeres con relación a la edad cronológica

 Edad (años)
6 7 8 Todos

X DE X DE X DE X DE

Hombres

Puntaje total PECFO 24.5 9.5 34.1 9.6 36.3 10.7 33 10.3

Mujeres

Puntaje total PECFO 27 5.7 35.7 6.9 26.7 10.2 32.5 8.2
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En este sentido, como una forma de planear la 
enseñanza, las acciones de prevención y posterio-
res intervenciones, es crucial identificar el nivel 
de desarrollo de las habilidades fonológicas que 
alcanzan los estudiantes en el proceso inicial de 
aprendizaje de la lectura, especialmente aquellos 
estudiantes que presentan alguna necesidad educa-
tiva específica, como es la fil, dada la complejidad 
que podría producir en estos grupos de estudiantes.

Aunque la muestra no fue robusta para hacer 
generalizaciones y diferenciaciones tomando el 
sexo de los participantes, en el presente estudio 
se puede observar que los niveles de conciencia 
silábica y fonémica tanto en hombres como en 
mujeres no presentan diferencias importantes, aun 
cuando la conciencia silábica va aumentando 
con la edad en los varones. No obstante, en las 
mujeres aumenta al inicio y disminuye a los 8 años.

Respecto de los resultados obtenidos por los 
hombres en los ítems correspondientes a conciencia 
silábica —segmentación silábica, identificación 
de sílaba inicial, identificación de sílaba final, omi-
sión de sílaba final e identificación silábica—, el 
mejor rendimiento se obtuvo a los 8 años, quienes 
reflejaron un mejor rendimiento en la habilidad 
de omisión de sílaba inicial. No obstante, el más 
descendido se encuentra a los 6 años en la identi-
ficación de sílaba final.

En el ítem: conciencia fonémica —identifica-
ción fonema inicial, identificación fonema final, 
omisión de fonema inicial y síntesis fonémica—, 
los varones presentan mejor rendimiento igualmen-
te a la edad de 8 años. La habilidad más descendida 
en el ítem mencionado se refleja a los 6 años en la 
identificación de fonema final.

Del grupo de mujeres evaluadas, su mejor ren-
dimiento en habilidades de conciencia silábica 
la obtuvieron a los 7 años, la identificación de 
sílaba inicial fue su mayor fortaleza. Del mismo 
grupo, la debilidad se observa a la edad de 8 años, 
la inversión silábica fue su mayor debilidad. El 
género femenino presenta un mejor desarrollo 
de conciencia fonémica a los 7 años, la identifi-

cación de fonema inicial fue la mayor fortaleza. 
La debilidad a nivel de conciencia fonémica se 
presenta a los 6 años, el ítem más descendido fue 
la síntesis fonémica.

Los resultados obtenidos revelan un rendimiento 
deficitario en el desarrollo de la conciencia fono-
lógica más en hombres que en mujeres, cuestión 
que es coincidente con la investigación de Aravena 
(2014), quien entre sus hallazgos destaca que el 
56 % de los sujetos estudiados presenta bajo desa-
rrollo de conciencia fonológica. Por otro lado, el 
nivel alcanzado por los estudiantes varones muestra 
que el rendimiento obtenido a los 6 años posee 
un 50 % de rendimiento deficitario frente a los 7 
años, edad en la que el porcentaje aumenta a 61.5 %. 
Solo un 25 % a los 6 años y un 7.7 % a los 7 años 
se clasifican en la categoría normal. Respecto del 
grupo femenino, un 44.4 % de las mujeres se pre-
senta en la categoría de un desarrollo normal a los 
7 años; sin embargo, el 100 % de ellas se agrupa en 
la categoría en riesgo a los 6 años, mientras que a 
los 7 años un 44 % estaría en déficit y un 11.1 %, 
en riesgo.

Los resultados muestran que en ambos grupos 
ninguno de ellos alcanzó el desarrollo adecuado en 
más de una tarea evaluada. Al comparar los resul-
tados con investigaciones similares (Melby-Ler-
våg, Lyster & Hulme, 2012), podemos señalar que 
los estudiantes evaluados en esta investigación 
presentarían dificultades para transformarse en 
lectores competentes, ya que el nivel de concien-
cia fonológica alcanzado les dificultaría acceder 
al significado de los textos escritos, toda vez que 
se comprende que las habilidades de conciencia 
fonológica son parte constitutiva, entre otras, de 
la competencia denominada alfabetización emer-
gente (Santos & Barrera, 2017). Sin embargo, las 
definiciones curriculares, las prácticas pedagógicas 
de los profesores y fundamentalmente la calidad de 
la escuela serán determinantes para lograr el éxito 
académico en estos niños (Molina, 2016).

Se destaca el trabajo realizado por Bravo-Valdi-
vieso, Villalón y Orellana (2004), donde se realizó 



 

 11

Nivel de conciencia fonológica en estudiantes con funcionamiento intelectual limítrofe

Avances en Psicología Latinoamericana / Bogotá (Colombia) / Vol. 38(2) / pp. 1-14 / 2020 / ISSNe2145-4515

seguimiento desde primer año de enseñanza bá-
sica hasta tercer año, para el que se determinaron 
la evolución del proceso lector y las variables 
iníciales más predictivas del rendimiento final. 
En dicho estudio, los resultados arrojaron que el 
“mejor rendimiento al finalizar el tercer año bá-
sico fueron aquellos que al iniciar su escolaridad 
tenían mejor desarrollo de la conciencia fonológica 
y habilidades verbales para encontrar analogías y 
ordenar oraciones” (p. 15).

Por otro lado, la investigación en esta área señala 
que la dificultad en el desarrollo de la conciencia 
fonológica va aumentando con la edad cronológi-
ca y por ende con la articulación de los niveles de 
escolaridad, situación que se relaciona al “efecto 
Mateo” del pasaje bíblico que describe el fenómeno 
del rico-se-hace-más-rico y el-pobre-se-hace-más-
pobre (Walberg & Tsai, citado en Cunningham & 
Stanovich, 2007). En este sentido, podemos coin-
cidir con la investigación educacional que señala 
que “en ámbitos educativos se produciría un efecto 
de acumulación de las diferencias, fenómeno por 
el cual quienes ingresan con mayor conocimien-
to desarrollarán tasas de aprendizaje superiores a 
las de quienes ingresan con menores habilidades” 
(Diuk & Ferroni, 2012, p. 210). En consecuencia, 
los estudiantes que no logran alcanzar un desem-
peño adecuado en las habilidades evaluadas en el 
inicio de la etapa escolar están destinados a fracasar 
en la adquisición de una lectura funcional, más aún 
si las familias de estos niños tienen dificultades 
económicas que impiden apoyar cognitivamente a 
sus hijos. Cabe destacar que, si bien la condición 
de vulnerabilidad social no fue estudiada en esta 
investigación, los niños y niñas que participan de 
ella pertenecen en su mayoría a escuelas munici-
pales, que atienden a la población de los quintiles 
más bajos.

Por otra parte, la percepción de los profesores en 
torno al nivel lector alcanzado por los estudiantes 
es negativa, ya que tanto los hombres como las mu-
jeres a los 8 años superan el 70 % en las categorías 
no lector y lectura silábica. Ahora bien, si a esta 

edad los profesores perciben este nivel de aprendi-
zaje, sería conveniente determinar en otras inves-
tigaciones las acciones de intervención específicas 
que realizan en torno al desarrollo de conciencia 
silábica y fonémica en los niños que presentan un 
diagnóstico de fil y que cursan entre primer y 
tercer año de enseñanza básica, en el entendido 
que la adquisición de la lectura es más que un pro-
ceso de decodificación, es una herramienta para 
aprender, adquirir nuevos conocimientos de forma 
libre y autónoma, que representa la diversidad de 
intereses más allá del simple derecho de acceder 
a esta, se trata más bien de un legado insustituible 
para el desarrollo de la humanidad.

En la actualidad, existe un creciente reco-
nocimiento de que las habilidades fonológicas 
pueden estar íntimamente relacionadas con el 
aprendizaje de la lectura en ortografías no alfa-
béticas, que a su vez juegan un papel importante 
en la predicción de variaciones en la habilidad 
de lectura de palabras. Por otro lado, podemos 
afirmar que el desarrollo exitoso de las habilida-
des de lectura de palabras depende de que el niño 
posea representaciones fonológicas estructuradas 
fonémicamente (Anthony, Williams, McDonald 
& Francis, 2007). En este sentido, el desarrollo 
de representaciones fonológicas estructuradas 
fonémicamente es una base crítica para apren-
der a leer con éxito en una escritura alfabética; 
en consecuencia, si no se consigue desarrollar 
tales representaciones fonológicas estructuradas 
fonémicamente, esta sería una de las principa-
les causas de las dificultades para aprender a 
leer que experimentan los niños en edad escolar, 
particularmente para el caso de los niños con fil 
(Melby-Lervåg, Lyster & Hulme, 2012).

Conclusiones

La valoración de fil se presenta aún como una 
encrucijada taxonómica a escalas internacional y 
nacional, debido a su delimitación conceptual y a la 
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cuantificación de sus implicancias. Por ello, sigue 
siendo un tema poco estudiado por la diversidad 
de causas y perfiles funcionales que impiden una 
adecuada conceptualización.

De acuerdo con Salvador-Carulla et al. (2013), 
la fil se conceptualiza como el límite que separa 
el funcionamiento intelectual “normal” de las di-
ficultades intelectuales y de desarrollo. Describe 
un nivel de inteligencia por debajo del promedio, 
con resultados generales entre -1.01 y -2.00 de 
(Jankowska et al., 2014). A pesar de sus limitacio-
nes, son estudiantes que aprenden más lentamente 
que sus compañeros (Ruhela, 2014; Wieland & 
Zitman, 2016).

El funcionamiento intelectual limítrofe afecta a 
una pequeña parte de la población infantil, que des-
encadena múltiples dificultades que agravan desde 
el desempeño académico, hasta la calidad de vida 
que alcanzan las personas con dicha condición. En 
consecuencia, determinar las necesidades de apo-
yo es sustancial para revertir parte de las posibles 
dificultades. En este sentido, desarrollar en estos 
infantes habilidades de conciencia fonológica que 
les permitan acceder al aprendizaje lector podría 
ser una herramienta crítica en el desarrollo de su 
etapa estudiantil y en su contexto social. Por lo 
anterior, las escuelas son fundamentales en la 
pesquisa de las posibles dificultades que se pre-
sentan en los inicios de la escolaridad, donde la 
fil y las características de habilidades fonológicas 
que estos niños y niñas desarrollan son un punto 
determinante en la adquisición del código alfabé-
tico que les permita a estos estudiantes progresar 
curricular y socialmente en la escuela y la comu-
nidad, respectivamente.
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