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RESUMEN 

Introducción: Se evaluó el efecto de la instrucción en 
la conciencia morfológica en alumnos con dislexia; 
este estudio es importante para el ámbito educativo 
y clínico, ya que permite comprender los procesos 
implicados en la lectura, centrando su interés por la 
conciencia morfológica como centro de estudio en 
esta investigación. Métodos: Revisión sistemática, 
bajo un enfoque complementario, se ejecutó la 
estrategia PICO para la formulación de la pregunta 
de investigación y búsqueda de literatura científica, 
además se implementó la herramienta GRADEpro 
para clasificar el nivel de evidencia y grado de 
recomendación.  Resultados: Fueron localizados 58 
artículos, de los cuales al realizar la revisión literaria 5 
cumplían con los criterios establecidos para la revisión.  
Análisis y discusión: La evidencia encontrada en el 
estudio, demuestra que la instrucción en la conciencia 
morfológica genera avances positivos en la enseñanza 
de lectura en alumnos con dislexia.  Conclusiones: 

Se logró concluir que la conciencia morfológica, 
es un factor clave en los procesos lingüísticos y de 
aprendizaje, sobre todo lo que se refiere a lenguaje 
escrito, lectura, comprensión lectora y, ortografía; 
la literatura señala que existe relación alta entre la 
conciencia fonológica y morfológica siendo estas 
independientes, una predice de la otra por esto, es 
indispensable trabajar en conjunto.  De tal modo se 
concluyó que la intervención fonológica, es eficaz 
para mejorar las habilidades de lectura de palabras 
en niños disléxicos como también se logró demostrar 
que la instrucción morfológica, genera un gran efecto 
positivo, revelando resultados significativos, en los 
estudios mencionados.

Palabras clave: Conciencia morfológica, aprendizaje, 
lectura, dislexia, intervención, instrucción.

SUMMARY

Introduction: This study aimed to assess the effect 
of instruction on morphological awareness in 
students with dyslexia, this study is important for the 
educational and clinical field since it allows us to 
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understand the processes involved in reading, focusing 
its interest in morphological awareness being the 
body of study in this process. Methods: Systematic 
review, under a complementary approach, the PICO 
strategy was implemented for the formulation of the 
research question and search of scientific literature, 
the GRADEpro tool was used to measure the level of 
evidence and degree of recommendation.  Results: 
58 articles were found, of which when performing the 
literary review 5 met the criteria established for the 
review.  Analysis and discussion: The evidence found 
in the study shows that instruction in morphological 
awareness generates positive advances in the teaching 
of reading in students with dyslexia.  Conclusions: It 
was concluded that morphological awareness is a key 
factor in linguistic and learning processes, especially 
with respect to written language, reading, reading 
comprehension, and spelling, the literature indicates 
that there is a high relationship between awareness 
of phonological and morphological independent, one 
predicts the other, therefore it is essential to work 
together, therefore the phonological intervention is 
effective to improve word reading skills of dyslexic 
children but the morphological instruction, despite 
producing a great positive effect, could not show 
significant results, in the mentioned studies.

Keywords: Morphological awareness, learning, 
reading, dyslexia, intervention, instruction.

INTRODUCCIÓN

Para comprender el origen de las dificultades 
de la lectura, es necesario entender como es el 
proceso de aprendizaje de esta.  En el proceso 
de aprendizaje de la lectura se presentan tres 
etapas que implican destrezas de identificación 
de las palabras escritas; entre ellas está la etapa 
logográfica en donde se hace un reconocimiento de 
las palabras de una forma global, es decir, es capaz 
de identificar aquellas palabras frecuentes en su 
entorno; la etapa alfabética en la que se realiza un 
análisis de las palabras desde el reconocimiento 
alfabético y la correspondencia grafema-fonema; 
y por último, la etapa ortográfica, en donde se 
hace un reconocimiento analítico de las palabras 
a partir del manejo de la reglas ortográficas 
relacionadas con la estructura de la palabra (1,2).  
Es así como, las habilidades metalingüísticas son 
primordiales en el momento del proceso lector 
y estas habilidades son un elemento del proceso 
cognitivo que permite que el individuo haga un 

análisis de los niveles del sistema lingüístico y 
que influyen de forma directa en la adquisición 
de la lectura (3-5).

Entre las principales habilidades meta-
lingüísticas, la más importante para el proceso 
lector es la conciencia fonológica, la cual se ha 
convertido en problema de estudio de muchas 
investigaciones por la influencia en el proceso 
lecto-escrito (6-8).  Por otro lado, la conciencia 
morfológica entendida como la habilidad 
metalingüística en la que se significa y se 
estructuran elementos morfológicos de la palabra, 
lográndose así nuevas derivaciones lingüísticas 
de la misma (9-11).  Por lo antes enunciado es 
que en las investigaciones referentes al proceso 
lector las habilidades metalingüísticas son de 
vital interés presentando las correlaciones en el 
proceso de aprendizaje de la lectura (12-14).  Por 
lo tanto, es necesario analizar el comportamiento 
de esta habilidad de conciencia morfológica 
para poder comprender la correspondencia con 
la competencia lectora, toda vez que cuando se 
presenta un déficit en esta habilidad se puede 
desencadenar dificultades en el aprendizaje de 
la lecto-escritura más específicamente en la 
lectura (15).

Cuando el niño realiza el proceso de 
concientización y frente al reconocimiento 
de las estructuras mórficas de las palabras y 
logra el dominio para la reorganización de 
estructuras y comprende la significación de 
esas reestructuraciones en la construcción y 
reflexión del lenguaje en la generación de nuevas 
palabras en el desarrollo lector se denomina 
conciencia morfológica (16).  Con referencia a 
la morfología se puede decir que tiene que ver 
con patrones lingüísticos de la lengua en las que 
se incluyen morfemas los cuales son las unidades 
estructurales más pequeñas la misma que tiene 
un significado al momento de estructurar nuevas 
palabras (17).  En la memoria a corto plazo se 
encuentra el componente morfológico, también 
denominado lexicón o diccionario mental el 
cual tiene tres componentes; el primero es un 
conjunto finito de morfemas, el segundo son las 
reglas para la formación de las palabras, y por 
último en cuando al combinar los componentes 
anteriores se posibilita una generación infinita 
de nuevas palabras según las múltiples formas 
de combinación de morfemas.  Es así como, si 
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se conocen los morfemas y las reglas, se podrá 
inferir el significado de algunas palabras no 
conocidas (18).

Asimismo en la conciencia morfológica 
también existen tres funciones elementales las 
cuales son: La derivativa, que permiten añadir 
matices al significado del morfema raíz o lexema 
a partir de añadir prefijos, sufijos o interfijos, 
formando nuevas palabras a partir de otras; la 
segunda es la función flexiva en la que se da la 
flexibilidad de una palabra modificando rasgos 
de género, número y persona; y la última función 
composicional que permite la creación de nuevas 
palabras a partir de la unión morfemas léxicos, 
lexemas o raíces (19).

No obstante, numerosas investigaciones (20) 
señalan que al igual que la conciencia fonética, 
la conciencia mórfica apoya el proceso de 
decodificación de palabras escritas (21), toda 
vez que los morfemas al ser esas unidades con 
significado representan unidades fonológicas, 
ortográficas, sintácticas y también semánticas, 
haciendo que se dé el proceso de lectura de 
palabras y asimismo permitiendo la comprensión 
de éstas dentro de textos escritos (22).  Es necesario 
tener en cuenta que las dificultades de aprendizaje 
afectan entre un 5 % a 15 % de los alumnos que, 
con una inteligencia y escolaridad normal, en 
muchas ocasiones presentan fracaso escolar (23).  
Por su parte, los problemas específicos aluden a 
las dificultades propias del aprendizaje como son 
la lectura, la escritura, y el cálculo, resultando esto 
en trastornos denominados dislexia, la digrafía, 
disortografía o discalculia (24).

A partir de la comprensión de las dificultades 
de aprendizaje de la lectura, se encuentra la 
dislexia definida como un trastorno de origen 
neurobiológico en el que teniendo una instrucción 
convencional, una inteligencia adecuada, 
una visión y audición normal se presentan 
dificultades de acceso a la lectura debido a fallas 
en el funcionamiento de alguno de los procesos 
que intervienen en la misma (25).  Además, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) en la 
Clasificación Internacional de Enfermedades 
onceava edición (CIE-11), describe la dislexia 
como una alteración en el aprendizaje la cual 
afecta el proceso lector, definiéndola como 
dificultades significativas y persistentes en el 
aprendizaje de habilidades escolares en la que 

se evidencia fallas en el reconocimiento de 
grafemas y su correspondencia el fonema, así 
mismo inexactitud de la lectura de palabras, 
falla en la fluidez lectora y el problema para la 
comprensión (26).

Se puede encontrar dislexia de tres tipos; 
fonológica, superficial y mixta; la dislexia 
fonológica se da cuando la vía fonológica no 
funciona como lo esperado, es decir, se hace 
locura de palabras familiares, pero se presenta 
dificultad en la lectura de palabras nuevas o 
desconocidas, así como en el reconocimiento de 
pseudopalabras (27).  

En la dislexia superficial la dificultad se da 
en la ruta léxica o directa, encontrando dificultad 
para leer de forma global con una lectura lenta, 
silabeante y con fallas fluidez, pero lee sin 
dificultades palabras en las que la relación 
grafema-fonema la realiza (28).  Finalmente, 
cuando se afectan ambas vías y hay fallas para 
el acceso léxico y por ende de comprensión, se 
encuentra o denomina dislexia mixta (29).  Es 
importante tener en cuenta que la dislexia es 
diferente al retraso en el proceso de lectura toda 
vez que el último se da por causas extrínsecas 
como lo son factores psicológicos o ambientales; 
de acuerdo con Cuetos (30), los niños con retraso 
lector presentan un ritmo de aprendizaje más 
lento.

Para resumir, el proceso de lectura requiere 
de una adquisición de habilidades que se dan a 
través del proceso de enseñanza aprendizaje en 
el que se incluye un entrenamiento y práctica 
que debe darse de manera temprana dentro del 
desarrollo y por ello es importante la detección 
e intervención oportuna (31).  

Es así que se hace necesario la comprensión 
de la importancia del proceso lector y por ello 
que este sea un objeto de estudio dentro de 
las disciplinas de las áreas de comunicación, 
lenguaje, y aprendizaje para poder dar respuesta 
a la necesidades de la población, detectar 
déficits en a tempranas edades, permitiendo así 
plantear programas en los que se intervenga 
para el desarrollo y entrene en habilidades 
metalingüísticas, conciencia morfológica ya que 
son elementos relevantes en el desarrollo de dicho 
proceso, pues las evidencias muestran que esta 
intervención tiene un impacto significativo en la 
lectura, escritura, vocabulario y comprensión de 
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los escolares (32).  De acuerdo con lo anterior, el 
presente escrito tiene como objetivo realizar una 
revisión sistemática de la literatura siendo una 
metodología sustancial para la práctica clínica 
basada en la evidencia, para esto se formuló la 
pregunta de investigación: ¿Cuál es el efecto 
de la instrucción en la conciencia morfológica 
en el aprendizaje de la lectura en alumnos con 
dislexia?.  Para resolver a nuestro interrogante, 
se desea implementar el sistema GRADE como 
herramienta para la clasificación de la calidad de 
evidencia y determinar el grado de recomendación 
de los estudios encontrados, este sistema es 
altamente especializado para el análisis científico 
de los estudios más relevantes para la presente 
investigación (33).

MATERIALES Y MÉTODO 

El presente estudio, se desarrolló desde la 
metodología de la revisión sistemática y se 
enfatizó en la descripción de los principales 
métodos, herramientas y hallazgos obtenidos de 
los documentos recolectados, los cuales fueron 
seleccionados y filtrados a partir de los últimos 
10 años de publicación, a fin de garantizar 
efectos de calidad en la construcción del presente 
escrito.  Para elaborar esta revisión, se realizó 

un rastreo de información en las bases de datos: 
PubMed, Scopus, Clinical Trip, Dialnet, Springer 
Link, Taylor y Francis, usando los descriptores: 
Dislexia, intervención, instrucción, conciencia 
morfológica y lectura, también se aplicó un 
filtro de búsqueda con el fin reducir la cantidad 
de estudios según la calidad de los mismos y 
finalmente, se delimitó la exploración mediante 
los operadores booleanos (Y/AND).

Para el desarrollo del estudio, se utilizó una 
muestra de tipo teórica, se conformó por cinco 
artículos los cuales fueron seleccionados teniendo 
en cuenta el año de publicación (2010 y 2020), 
el grado de evidencia científica según GRADE, 
el diseño de investigación utilizado y el idioma 
de publicación.

El método empleado que orientó la investi-
gación fue la metodología PRISMA, la cual cuenta 
con 27 ítems para el desarrollo de revisiones 
sistemáticas (34).  Se tomó en cuenta la estrategia 
PICO como modelo que se implementa con el fin 
de determinar en salud, las prácticas basadas en 
las evidencias (35).  Además de implementarse 
como una estrategia de formulación de preguntas, 
permite la clasificación de estudios clínicos o 
metaanálisis (36).  PICO hace referencia a 4 
posibles componentes de una pregunta clínica 
organizadas de la siguiente manera:

Cuadro 1

Pregunta PICO

 Problema-población Intervención Comparación Resultados
 (P) (I) (C)  (O)

    Efecto de la instrucción
Alumnos con dislexia Instrucción de la  ___________ de la conciencia
  conciencia morfológica   morfológica sobre el
    aprendizaje de la 
    lectura.

Objetivo de la revisión: ¿Cuál es efecto de la instrucción en la conciencia morfológica en el aprendizaje de la lectura en 
alumnos con dislexia? 

Fuente: Los autores.
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Posteriormente se realizó un cruce de variables 
el cual permitió hacer la búsqueda de los estudios 
de interés organizados en el Cuadro 3.

Para tales efectos, se realizó la búsqueda en 
las bases de datos anteriormente mencionadas, 
teniendo en cuenta términos en los Descriptores 

en Ciencias de la Salud (DeCS) que se relacionan 
en el Cuadro 2.

Cuadro 2

Términos de revisión en función de los descriptores en ciencias de la salud (DeCS)

Términos
asociados a la
investigación

Conciencia 
morfológica

Dislexia

Aprendizaje

Lectura

Dificultades 
de 
aprendizaje

Modelos de 
instrucción

Intervención

Definiciones

No DeCS

Alteración evidenciada en la dificultad para comprender palabras, frases y textos escritas sin compromiso 
visual considerado como un trastorno con componente cognitivo, esta puede presentarse en el desarrollo o 
puede ser adquirida. La dislexia del desarrollo se caracteriza por la presencia en el periodo de aprendizaje, 
pero donde se da el proceso lector de forma tardía según la edad cronológica, la inteligencia y la educación 
apropiada para la edad. Esta alteración se relaciona con la afectación en el rendimiento escolar y con 
actividades de la vida diaria que incluyen el procesamiento lector.

Cambio relativamente permanente en el comportamiento que es resultado de experiencias o prácticas 
pasadas. El concepto incluye la adquisición de conocimiento. 

Obtención de información desde texto. 

Condiciones caracterizadas por una discrepancia significativa entre el nivel percibido de intelecto de un 
individuo y su capacidad para adquirir un nuevo lenguaje y otras habilidades cognitivas. Estos pueden 
resultar de condiciones orgánicas o psicológicas. Los subtipos relativamente comunes incluyen dislexia, 
discalculia y disgrafía.

Son las fundamentaciones que plantean métodos y teorías relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje 
durante el desarrollo de los individuos lo que se relaciona con las actitudes y comportamientos de este; 
estos métodos como elementos de intervención se aplican al ámbito de la salud y la educación de los 
pacientes.

Acciones enfocadas a la reducción o prevención de problemas de salud, lográndose la detección de 
alteraciones, pero a su vez reducir las complicaciones y plantear proceso de tratamiento oportuno.

Fuente: Los autores.

Luego de realizar el cruce de variables, se 
aplicaron los criterios de inclusión y exclusión 
para el desarrollo de la revisión sistemática.  En el 
diagrama de flujo PRISMA (Figura 1) se resume 
el proceso de selección de los artículos para la 
presente investigación.
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Figura 1.  Diagrama de flujo PRISMA de la selección de artículos.

Cuadro 3

Cruce de variables
  
  Variable 1   Variable 2

 Conciencia morfológica And Dislexia
 Conciencia morfológica And Instrucción
 Conciencia morfológica And Lectura
 Conciencia morfológica And Aprendizaje 
  Conciencia morfológica And Intervención

Fuente: Los autores.

RESULTADOS 

Fueron localizados 58 artículos de los cuales, 
al realizar la revisión literaria, cinco cumplían con 
los siguientes criterios de revisión: 1.  Contener en 

su título o palabras clave alguno de los conceptos 
de revisión o variables del estudio; 2.  Estudios 
con instrucción o entrenamiento en conciencia 
morfológica; 3.  Estudios experimentales 
desarrollados en estudiantes con dislexia; 4.  Estar 
indexados en las bases de datos en las categorías de 
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Publindex o Scimago y pertenecer a una ventana 
de tiempo no mayor a 10 años (2010-2020).

A partir de los datos obtenidos de la revisión 
sistemática, los resultados apuntan a describir 
los efectos de la instrucción en conciencia 
morfológica de la siguiente manera: Se 
realizó un análisis descriptivo de los artículos 
seleccionados, extrayendo información útil para 
propiciar aportes a la investigación, los estudios 
fueron codificados a partir de cuatro categorías 
de análisis: 1) características generales de la 
instrucción; 2) características de la muestra; 3) 
características específicas del entrenamiento y 
4) características metodológicas.

Dentro de las características generales de la 
instrucción, se logró evidenciar que el idioma 
más recurrente en la instrucción de la conciencia 

morfológica es el inglés lo que revela un 60 % 
(3) de los estudios, seguido por el danés 20 % (1 
estudio) y chino 20 % (1 estudios).  El Instructor 
que realiza el entrenamiento es el profesor del aula 
con un 60 % y un 40 % por los investigadores, en 
el caso de la instrucción generada por profesores, 
indican que son anteriormente preparados por los 
investigadores.  En cuanto a los datos de duración 
de la instrucción, se registran por semanas, 
sesiones y minutos; el entrenamiento se desarrolló 
en grupos pequeños de 2 a 12 alumnos (en el 60 
% de los casos), y de forma individual un 40 % 
de los casos analizados.  A su vez, en el 60 % de 
estudios entrena la conciencia morfológica de 
forma exclusiva y el otro 40 % de los estudios 
de forma combinada con habilidades como 
la ortografía, principio alfabético, conciencia 
fonológica (Cuadro 4).

 Estudio

 1

 
 2

 

 3

 

 4

 
 5

Idioma

Danés

 
Inglés

Inglés

Chino

Inglés

Instructor

Profesor

Profesor

Investigador

Profesor

Investigador

Duración

12 semanas / 36 sesiones x 15 
minutos = 540

14 semanas / 14 sesiones x 120 
= 1680 / 14 x 60 = 840

22 semanas / 22 sesiones x 50 = 
1100 / NA

24 semanas / 7 sesiones x 45 
minutos = 315

 
16 sesiones x 40 minutos = 640

Tamaño del grupo

Grupo pequeño

Grupo pequeño

Individual

Grupo pequeño

Individual

Tipo de intervención

Exclusivo
Conciencia 
morfológica

Conciencia 
morfológica
Ortografía
Principio 
alfabético

Conciencia 
morfológica
Conciencia 
fonológica

Exclusivo
Conciencia 
morfológica

Exclusivo
Conciencia 
morfológica

Fuente: Los autores.

Cuadro 4 

Características generales de la instrucción
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masculino (niños).  La edad de los sujetos que 
participan en los estudios va de los 5 a 15 años.  
Los grados incluido en los estudios indican de 
1° a 5° de primaria y de 6° a 9° grado.  Todos los 
programas de instrucción incluyen en la muestra 
alumnos con dificultades de aprendizaje de la 
lectura, además añaden criterios de selección, y 
de ellos, el 90 % incluye más de un criterio.  Estos 
criterios generalmente son: bajo rendimiento 
lector, diagnóstico dislexia, ausencia de déficits 
o discapacidades asociadas.  

Al revisar las características de las muestras 
(Cuadro 5), se observó que el tamaño de la 
muestra es inferior a 28 alumnos en el 7 % de los 
estudios, seguido de 39 estudiantes con un 14 %, 
otro estudio con 60 estudiantes con un 19 % y un 
tamaño superior de la muestra con 68 estudiantes 
en el 29 % y el 31 % siendo el tamaño máximo 
con 108 estudiantes.

La variable género es desconocida en el 2 % de 
los estudios, el 35 % está compuesto por el género 
femenino (niñas) y el otro 63 % por el género 

N° Estudio

1

2

3

4

5

Grado

4°, 5°

4°,5°,6°,7°,8°,9°

4°,5°,6°

5° ,6°

4°,5°,6°,
Y 1°,2°,3°

Tamaño

60 (33CM + 27GC)

39 (19CM + 20GC)

28 (15CM + 13GC)

108  (54CM + 
54GC)

68 (29CM+37GC)

Género

40 niños, 20 niñas

29 niños, 10 niñas

NA

4 niños, 11niñas

NA

Dificultades

Si disléxicos

Si disléxicos

Si disléxicos

Si disléxicos

Con y sin dislexia

Criterios de selección

Bajo rendimiento 
lector Promedio 
lenguaje oral y 
habilidades cognitivas 
reciben clases apoyo

Diagnóstico dislexia
Bajo rendimiento lector.

Diagnóstico dislexia
Bajo rendimiento lector

Bajo rendimiento lector

GE: Bajo rendimiento 
lector y ausencia déficits 
asociados GC: Promedio 
Lector

Fuente: Los autores.                    GE (grupo experimental), GC (grupo control)

Cuadro 5

Características de la muestra

En el análisis de las características específicas 
del entrenamiento en conciencia morfológica 
(Cuadro 6), se confirma que el contenido de 
la instrucción se centró en el 20 % (1 estudio) 
en un único nivel de morfología derivativa.  
En el 80 % (4 estudios) restante se combinan 
diferentes niveles bien sea flexiva, derivativa o 
de composición en la instrucción en conciencia 
morfológica.

El tipo de tareas que se realizan en los niveles 
de morfología derivativa son fundamentalmente 

análisis (28 %), síntesis (28 %) e identificación 
de morfemas (17 %).  En menor porcentaje, 
significado (5 %), analogías (5 %), y reglas 
morfológicas en el (17 %).  En morfología flexiva 
se trabaja, número (40 %) y fundamentalmente 
formas verbales (60 %).  Las tareas de composición 
se limitan a identificar y segmentar las palabras 
compuestas.  El formato en el que se realiza el 
entrenamiento en dichas tareas es oral combinado 
con tareas de lectura y/o escritura en el 80 % de 
los estudios, y un 20 % donde la instrucción es 
exclusiva en un solo formato E (escrito).
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Posteriormente se realizó el análisis de las 
características metodológicas que implementaron 
los estudios de instrucción (Cuadro 7).  El tipo de 
diseño que predomina en los estudios analizados 

es un pretest-postest, observando gran variedad 
en cuanto al número y combinación de los grupos 
experimentales y grupos de control.  

Cuadro 6

Características específicas del entrenamiento en conciencia morfológica

Estudio    Entrenamiento

 N° Identifica bases y/o afijos Análisis Síntesis Analogías  Significado Reglas Género
   morfológico morfológica morfológico morfemas morfológico
       ortografía 

 1 X X X   X    
 2  X X     X  
 3  X X X      
 4 X X X     X  
 5 X X X     X 

Fuente: Los autores.                                    O (oral), E (escrito), L (lectura) 

Cuadro 7

Análisis características metodológicas estudios de instrucción 

     Medidas de evaluación

N°           Análisis
Estudio Diseño CI L CL E CF CM V O de datos 
 
 

 1 Pre-Post  X X X X X X  ANCOVA              
  1GE(n=33)    
  1GC(n=27)  
 

 2 Pre-Post 2GE: X X X X X X  X ANCOVA 
  a.CM(n=19) 
  b. O (n=20) 
 

 3 Pre-Post 2 GE:  X X  X     ANCOVA
  a.CF(n=14)                  
  b.CM (n=15) 1 
  GC(n=13) 

 4 Pre-Post   X  X  X  X ANOVA      
  1GE(n=9)         
   1GC(n=6)   
 

 5 Pre-Post     X     ANOVA
  1 GE: 
  Disléxicos(n=29) 
  2 GC: (n=39)
     

GE (grupo experimental), GC (grupo control) // CI (cociente intelectual), L (lectura), CL (comprensión lectora), E (escritura), 
CF (conciencia fonológica), CM (conciencia morfológica), V (vocabulario, O (ortografía).

Fuente: Los autores.                           
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Por otro lado, se observó la forma de 
evaluación de los resultados obtenidos por los 
sujetos, ocupando el (29 %) con mayor porcentaje 
la escritura, seguido de la prueba de lectura (18 %), 
conciencia morfológica con un (17 %), conciencia 
fonológica (12 %), comprensión lectora (12 %), y 
de menor porcentaje la evaluación en vocabulario 
en (6 %) y ortografía (6 %).  Los procedimientos 
de análisis de datos más frecuentes son el Análisis 
de Covarianza (60 % tres estudios) y el Análisis 
de Varianza (40 % dos estudios).  

Luego se realizó un análisis disciplinar, 
(Cuadro 8) lo cual implica extraer contenido 
de gran interés, que cuente con un desarrollo 
argumental y genere aportes significativos en el 
objeto de la investigación.

Los mayores aportes encontrados se centran 
en las instrucciones en conciencia morfológica 
en lectura, escritura y ortografía, respecto al 
grupo poblacional, los alumnos obtienen mejoras 
en el rendimiento de las diferentes habilidades 
para los procesos de escritura, comprensión 
lectora, adquisición de vocabulario, dominio en 
las tareas fonológicas y morfológicas.  El 20 % 
de estudios afirman que los alumnos en la etapa 
infantil, (5 y 6 años) pueden ser instruidos en 
conciencia morfológica y obtener beneficios 
de dicho entrenamiento.  Frente al 60 % donde 
se defiende que las mejoras las obtienen los 
alumnos de primaria e incluso los escolarizados 
en los primeros años de secundaria.  Todos los 
estudios incluyen en su muestra alumnos con 
dificultades de lectura y en la mayoría de los casos 
se afirma que estos niños obtienen mejoras en el 
rendimiento del proceso lecto-escrito.

Adicionalmente para efectos de la fase de 
análisis se tuvo en cuenta los niveles de evidencia 
y grados de recomendación para el estudio con 
análisis cuantitativo y cualitativos aplicando 
lo establecido por GRADE (The Grading of 
Recommendations Assessment, Development 
and Evaluation) (37), el cual se basa en el 
diseño de un sistema para clasificar la calidad y 
fuerza de recomendación de la evidencia.  Por 
lo tanto, se establece los niveles de evidencia y 
grados de recomendación aplicados en el estudio 
desarrollado en el Cuadro  9.

Se establece niveles de evidencia para el 
estudio encontrando artículos que cumplen con 
lo siguiente: 1++ metaanálisis de gran calidad, 
revisiones sistemáticas de ensayos clínicos 
aleatorizados o ensayos clínicos aleatorizados 
con muy bajo riesgo de sesgos.  1+ metaanálisis 
bien realizados, revisiones sistemáticas de 
ensayos clínicos aleatorizados o ensayos clínicos 
aleatorizados con bajo riesgo de sesgos (38).

A continuación, se presenta el análisis de 
evidencia y fuerza de recomendación según 
GRADE pro:

Se observa que el estudio uno, se caracteriza 
por ser un ensayo aleatorizado, el número de 
pacientes entrenados en conciencia morfológica 
es de 33 sujetos, evaluados con la prueba de 
producción morfológica, con un seguimiento 
de 12 semanas a 36 sesiones; según los datos 
generados por el sistema GRADE se obtiene un 
intervalo de confianza (CI) de 0,54 lo que refleja 
un nivel de certeza moderado para este artículo.

Se observa que el estudio número dos, se 
caracteriza por ser un ensayo aleatorizado, el 
número de pacientes entrenados en conciencia 
morfológica es de 19 sujetos, evaluado con 
la escala de habilidades morfológicas, con un 
seguimiento de 12 semanas a 36 sesiones; según 
los datos generados por el sistema GRADE se 
obtiene un intervalo de confianza (CI) de 0,83 
lo que refleja un nivel de certeza moderado para 
este artículo.

Se observa que el estudio tres, se caracteriza 
por ser un ensayo aleatorizado, el número de 
pacientes entrenados en conciencia morfológica 
es de 15 sujetos, evaluado con la prueba Training 
Along (MTA), con un seguimiento de 22 semanas 
a 22 sesiones; según los datos generados por 
el sistema GRADE se obtiene un intervalo de 
confianza (CI) de 0,77 lo que demuestra un 
nivel de

Se observa que el estudio cuatro, se caracteriza 
por ser un ensayo aleatorizado, el número de 
pacientes entrenados en conciencia morfológica 
es de 54 sujetos, evaluado con la subprueba 
Habilidades de alfabetización con un seguimiento 
de 24 semanas a 7 sesiones; según los datos 
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Cuadro 9

Niveles de evidencia y grado de recomendación 
encontrados en el estudio

 NIVEL DE GRADO DE 
 EVIDENCIA RECOMENDACIÓN
  PROMEDIO PROMEDIO

 1++ A
 1+ B
 1+ B
 1+ B
 1+ B
                                      
Fuente: Los Autores 

Figura 2.  Valoración del nivel de evidencia.

generados por el sistema GRADE se obtiene un 
intervalo de confianza de 0,91 lo que revela un 
nivel de certeza Alto para este artículo.

Se observa que el estudio cinco, se caracteriza 
por ser un ensayo aleatorizado, el número de 
pacientes entrenados en conciencia morfológica 
es de 29 sujetos, evaluados con la prueba del 
modelo Wong, con un seguimiento de 16 semanas 
de 40 minutos; según los datos generados por el 
sistema Grade se obtiene un intervalo de confianza 
se obtiene un intervalo de confianza (CI) de 0,92 
lo que revela un nivel de certeza Alto para este 
artículo.
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Análisis general del nivel de evidencia según 
GRADE pro

Se realizó el análisis de los cinco artículos en 
el programa GRADE para calificar el nivel de 
evidencia científica y grado de recomendación, 
según los datos arrojados indican un grado de 
certeza alto para dos estudios y moderado para 
tres.  Para GRADE un nivel de calidad Alto 
implica: Alta confianza en la coincidencia entre 
el efecto real y el estimado.  Por consiguiente, 
un nivel de calidad moderado implica: Moderada 
confianza en la estimación del efecto.  Hay 
posibilidad de que el efecto real esté alejado del 
efecto estimado (39).  Considerando un grado de 
recomendación Fuerte para la revisión sistemática 
presente.

DISCUSIÓN 

Los cinco estudios que fueron incluidos dan 
respuesta al objeto investigativo, teniendo en 
cuenta que los niveles de evidencia para cada 
uno de ellos se encuentran en las categorías 
alta y moderada, demostrando que la calidad 
de la evidencia tiende a tener un grado de 
recomendación fuerte, además de ser todos 
estudios clínicos con grupos experimentales y 
de control donde se evidencia efectos positivos 
de las diversas intervenciones.

Todos los estudios se centran en la intervención 
de la dislexia, siendo esta alteración una de las más 
frecuentes en los grupos escolares (40,41), por 
lo tanto, se hace necesario conocer las diferentes 
estrategias que se desarrollan para intervenir en 
esta alteración, además de considerar qué rutas 
se encuentra afectada para realizar un tratamiento 
seguro y acorde a las necesidades existentes (42).

Cabe mencionar que las dificultades en la 
lectura específicamente la dislexia se caracteriza 
por presentar dificultades en el procesamiento 
fonológico por lo que es imprescindible trabajar 
e intervenir en dicho componente, sin embrago 
se incluye en los intereses de la investigación 
el analizar otra habilidad importante dentro 
de la metalingüística de la lectura, como lo 
es la conciencia morfológica, debido a que 
recientemente se ha reconocido la contribución 

que esta realiza a los procesos de lectura y 
escritura (43,44).

La conciencia morfológica es reconocida 
como una habilidad dentro de la conciencia 
metalingüística y se evidencia en relación con 
la conciencia que se logra en el reconocimiento 
de las estructuras mórfica de las palabras y su 
habilidad para la reflexión y manipulación de esas 
estructuras dentro del proceso lector (45).  Esta 
conciencia inicia a partir de la interiorización de 
esa estructura mórfica como unidad mínima de 
significado dentro de una palabra, por lo tanto, 
se vuelve crucial en un proceso de lectura, tal 
como lo es la comprensión lectora (46).

Por tanto, el objetivo central de esta 
investigación fue conocer los efectos de la 
instrucción en conciencia morfológica sobre 
el aprendizaje de la lectura en estudiantes con 
dislexia; Finalmente, los resultados obtenidos 
indican que la conciencia morfológica predice de 
forma más significativa la dimensión de lectura 
de los estudiantes disléxicos.  La evidencia 
demuestra, que la conciencia morfológica es un 
indicador clave tanto en el desarrollo del proceso 
lecto-escrito, en el manejo de vocabulario y en la 
comprensión lectora (47), además, apoya el uso de 
la instrucción especialmente para los alumnos que 
tienen dificultades con la lecto-escritura (48,49).

De acuerdo a la literatura, el entrenamiento 
en conciencia morfológica contribuye a la 
comprensión de las palabras, por lo que le brindan 
al lector un medio para conocer el significado 
de una palabra nueva a partir de los significados 
de los morfemas que la componen y, además, 
benefician el procesamiento sintáctico, ya que 
permiten distinguir la categoría sintáctica a la que 
pertenece una palabra a partir de los sufijos que 
contiene dichas tareas como la lectura de palabras 
reales y pseudopalabras (50).  Como consecuencia 
de lo anterior, la conciencia morfológica tiene un 
impacto en la comprensión lectora.

Sin embargo, autores refutan, que no ocurre 
un efecto positivo en la instrucción de la 
conciencia morfológica debido a que los niños 
con dificultades en la lectura no hacen un uso 
estratégico de la morfología para compensar 
sus déficits en el procesamiento fonológico, esto 
quiere decir que cuando se presenta fallas en la 
conciencia fonológica la conciencia morfológica 
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no sería una habilidad que facilite el proceso 
lector ya que hay de base una dificultad que se 
relaciona (51,52).  

Otra literatura menciona que la morfología 
beneficia por igual a los niños con dificultad 
lectora y a los niños sin dificultades (53).  
Además, sugieren que las instrucciones en 
relación con la conciencia deberían ser aplicadas 
a grupos pequeños presentando una relación 
directa entre una mayor ganancia con relación 
a un menor número de personas en el grupo, 
cuanto más pequeño es el grupo, más grandes 
son las ganancias (54).  Asimismo, otros autores 
presentan que, al ser suministrada de manera 
individual, se posibilita una mayor concentración 
y se trabaja más intensamente en las tareas de 
capacitación morfológica, lo que resulta en 
mejores habilidades de análisis morfológico de 
los estudiantes (55).

Algo similar ocurrió en los estudios analizados, 
en donde se evidenció que la instrucción en 
el menor de los casos fue dirigida de manera 
individual en las tareas de eliminación y 
composición de sufijos, y aun así presentaron 
avances significativos para aprender a leer 
palabras derivativas, por lo que se determinó que 
estos sujetos realizaban un análisis consciente de 
las estructuras de los morfemas en las palabras 
suministradas.

Por tanto y en respuesta a nuestro interrogante, 
se puede afirmar que la instrucción en la conciencia 
morfológica genera efectos positivos en las 
habilidades de lectura ya que las tareas relativas 
a lenguaje expresivo (producción morfológica) 
están relacionadas directamente con la mejora en 
la lectura (56) ya que a partir del reconocimiento 
y conciencia de la estructura del lenguaje se 
desarrollan habilidades morfológicas que se 
integran al proceso de lectura en el desarrollo 
del lenguaje escrito de los estudiantes.  

Las herramientas metodológicas para la 
clasificación de la evidencia son efectivas en su 
aplicación a los diversos procesos de intervención 
y, en consecuencia, permiten determinar si 
estas son efectivas o seguras para efectuarse 
en las variantes de grupos poblacionales o en 
intervenciones individualizadas, de tal forma 
que GRADE en su medición de la calidad de la 
evidencia es un elemento fundamental para el 
análisis estadístico de los estudios (57,58).  

Los intervalos de confianza estadística 
permiten la comprensión de las proporciones de 
las informaciones en los resultados de los estudios, 
estos se calculan mediante diferentes programas 
o estructura de análisis, siendo útiles para medir 
estadísticamente las investigaciones (59).

La estrategia PRISMA resulta efectiva en la 
realización de revisiones sistemáticas, puesto 
que permite que se efectúe un procedimiento 
organizacional y secuencial para la selección 
de los estudios, adicionalmente por medio de 
esta estructura se incluyen los artículos que son 
el objeto de estudio de la investigación (60,61).

 
CONCLUSIONES

Se logró concluir que la conciencia morfológica, 
es un factor clave en los procesos lingüísticos 
y de aprendizaje, sobre principalmente en el 
lenguaje escrito, lectura, comprensión lectora 
y vocabulario, la evidencia empírica como la 
literatura demuestra que existe una relación 
común entre la conciencia fonológica y 
morfológica, conllevando a que una predice la 
presencia de la otra.  

A nivel de análisis de resultados concluimos 
que la intervención fonológica, es eficaz para 
mejorar habilidades de lectura de palabras 
de niños disléxicos, como también se logró 
demostrar que la instrucción morfológica genera 
un gran efecto positivo, revelando resultados 
significativos en los estudios mencionados.  

De acuerdo con los datos arrojados por 
GRADE, los grados de recomendación para la 
presente investigación indican que existe buena 
evidencia que sugiere que la medida es eficiente 
y recomendable, mientras que la medida es eficaz 
en una magnitud alta y moderada.

Como aporte y recomendación adicional, 
permite invitar al desarrollo de investigaciones 
en América latina debido a la pobre y escasa 
evidencia que se apreció en la revisión como 
línea base en las habilidades metalingüísticas 
como lo son la conciencia morfológica.  En 
este sentido, las aportaciones en la revisión 
pueden servir como punto de partida para futuras 
investigaciones acerca de la naturaleza y eficacia 
de una instrucción explícita no sólo en lectura, 
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como se propone, sino también, en la capacidad 
de escribir.

Finalmente, sería interesante poder estudiar 
dicha relación en alumnos con dificultades del 
lenguaje y del aprendizaje dada la escasez de este 
tipo de estudios en español, todo ello con el fin 
de superar el vacío existente en investigaciones 
de este tipo.
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