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RESUMEN. La Psicolingüística ha generado, desde hace décadas, un intenso debate alrededor
del modo en que los morfemas derivativos se procesan en el léxico mental. Por otro lado, tam-
bién ha puesto el foco sobre el procesamiento de las palabras escritas y el aprendizaje de la
lectura. En la confluencia entre estas dos líneas, una serie de estudios psicolingüísticos se ha
centrado en estudiar cómo la morfología afecta la lectura y, en consecuencia, el aprendizaje de
la lectura. El número de trabajos que ha explorado este punto en español es particularmente
escaso. Este artículo se propone, en primer lugar, analizar los resultados de los trabajos que,
en los últimos quince años, han abordado esta problemática en español y, en segundo lugar,
discutir algunos de ellos de modo de extraer conclusiones comunes y plantear líneas de inves-
tigación futuras.

Palabras  clave:  morfología derivativa, lectura,  aprendizaje de la  lectura,  procesamiento
morfológico, conciencia morfológica.

ABSTRACT. For the past decades, an intense debate has taken place within Psycholinguistics
about the way in which derivational morphemes are processed in the mental lexicon. On the
other hand, Psycholinguistics has also focused on how written words are processed and how
children learn to read. At the junction of these two research avenues, a series of studies have
concentrated on studying how morphemes affect reading and, consequently, reading acquisi-
tion. The number of studies that have explored this issue in Spanish is particularly scarce. The
aim of this article is, in the first place, to analyze the results of research works that have tack-
led this research topic in Spanish in the past fifteen years, and, in the second place, to discuss
some of them so as to extract joint conclusions and suggest future research lines.

Keywords: derivational morphology, reading, reading acquisition, morphological process-
ing, morphological awareness.

RESUMO. A Psicolinguística tem gerado, há décadas, intenso debate a respeito de como morfe-
mas derivativos são processados no léxico mental. Em outro sentido, tem colocado ênfase na
forma como as palavras escritas são processadas e naquela como as pessoas aprendem a ler.
Na junção entre essas duas linhas de investigação, uma série de pesquisas psicolinguísticas se
concentraram em estudar como a morfologia afeta a leitura e, em consequência, a aprendiza -
gem da leitura. O número de estudos que exploraram esse ponto em espanhol é particularmen-
te baixo. Este artigo propõe, em primeiro lugar, analisar os resultados dos trabalhos que, nos
últimos quinze anos, têm abordado essa questão na língua espanhola e, por outro, discutir al-
guns deles para tirar conclusões comuns e propor pesquisas futuras.
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Palavras-chave: morfologia derivacional, leitura, aquisição da leitura, processamento mor-
fológico, consciência morfológica.

1. INTRODUCCIÓN. Desde hace décadas, uno de los ejes del debate acerca
del procesamiento léxico ha sido el rol que tienen los morfemas en el ac-
ceso y  la  representación de las  palabras  morfológicamente  complejas.
Puntualmente, se ha discutido si los morfemas se encuentran representa-
dos en el léxico mental o no y, si lo están, de qué manera este modo de re-
presentación afecta el procesamiento de las palabras complejas. A partir
de la evidencia que aportaron estudios experimentales en distintas len-
guas como el español, el inglés y el francés, se propusieron modelos de
procesamiento de la  morfología que siguen tres  líneas fundamentales.
Una serie de modelos plantea la descomposición obligatoria de los ítems
léxicos morfológicamente complejos (Taft y Forster 1975, Taft y Forster
1976, Taft 1979). En el otro extremo, un conjunto de modelos plantea que
las palabras complejas se almacenan como formas completas, sin ningún
tipo de análisis composicional (Butterworth 1983, Bybee 1995, Sereno y
Jongman 1997). Por último, los modelos llamados mixtos o híbridos propo-
nen que en el acceso al léxico y procesamiento de las palabras complejas
se activan tanto las formas completas como los morfemas que las compo-
nen (Caramazza 1988, Chialant y Caramazza 1995, Schreuder y Baayen
1995).

Por otro lado, una serie de estudios psicolingüísticos ha intentado ca-
racterizar desde distintas perspectivas los procesos implicados en la lec-
tura y el modo en que se aprende a leer. Esto ha provisto nueva evidencia
para la discusión de los enfoques más efectivos para guiar la enseñanza
de la lectoescritura en las distintas lenguas (Ziegler y Goswami 2005).

En la confluencia de estas dos líneas de investigación se encuentra un
conjunto de trabajos que ha intentado explicar cuál es la función que los
morfemas cumplen en la lectura y durante el aprendizaje lector en las di-
ferentes lenguas. El presente artículo tiene como objetivo realizar una re-
visión de los estudios conductuales que, en el periodo 2000-20151, han in-
vestigado el vínculo entre la morfología derivativa y el procesamiento de
la palabra escrita en nuestra lengua, tanto en los adultos ya alfabetizados

1 Para una revisión de los trabajos publicados con anterioridad a este periodo, ver Domín-
guez, Cuetos y Seguí (2000).
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como durante el aprendizaje de la lectura, con la intención de establecer
puntos de contacto entre estudios independientes y de sugerir caminos
de investigación futuros.

2. MORFOLOGÍA Y CONOCIMIENTO ORTOGRÁFICO EN ADULTOS. En los principios del
período que se considera aquí, Álvarez et al. (2001) realizaron experimen-
tos de decisión léxica2 en los que manipularon la frecuencia de la sílaba
inicial  y la del morfema raíz,  para establecer que la sensibilidad a los
morfemas no es sólo un efecto de la repetición de una determinada se-
cuencia de letras. Sus resultados muestran que una mayor frecuencia de
la raíz beneficia el procesamiento de las palabras mientras que una ma-
yor frecuencia de sílabas tiene un efecto inhibitorio. Estos resultados per-
mitieron sugerir la existencia de dos formas para el procesamiento de las
palabras morfológicamente complejas en la lectura en español.  Por un
lado, a través de la ruta fonológica, los grafemas activan los fonemas y es-
tos, a su vez, activan las sílabas que componen las palabras inhibiendo al
mismo tiempo todas las posibles competidoras que comparten la sílaba
inicial. Por otro lado, a través de la ruta ortográfica, los grafemas activan
los morfemas y estos, a su vez, facilitan el procesamiento de la palabra
completa y de toda la familia de palabras.

En la misma línea, Domínguez et al. (2010) realizaron experimentos de
decisión léxica con  priming3 en los que se presentaban palabras prefija-
das (“incapaz”) y pseudoprefijadas (“industria”) como primes de blancos
prefijados o pseudoprefijados que comenzaran con la misma sílaba. Varia-
ban, además, el tiempo que transcurría entre la presentación del prime y
la presentación del blanco. Encontraron que, cuando este tiempo era ma-
yor, los primes prefijados facilitaban el reconocimiento de los blancos pre-
fijados  y  los  pseudoprefijados  lo  inhibían,  haciendo  que  aumentara  el
tiempo de reconocimiento. En cambio, cuando el tiempo era menor, am-

2 En la tarea de decisión léxica se solicita al sujeto que decida si una cadena de letras pre-
sentada en forma oral o escrita es o no una palabra, ver Chumbley y Balota (1984).

3 Se llama efecto de  priming a la facilitación que provoca un estímulo presentado previa-
mente, al que se denomina prime, sobre otro que de algún modo está relacionado con él, al
que se llama blanco. El prime puede presentarse de modo que el participante sea conscien-
te de que está viéndolo, o por una cantidad de tiempo reducida y precedido o seguido por
símbolos (por ejemplo, #####) que lo enmascaran, es decir, que hacen que el participan-
te no perciba el prime de forma consciente, aunque, de todas maneras, éste produzca efec-
tos sobre el procesamiento. En este último caso, se habla de experimentos de priming en-
mascarado.
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bos lo facilitaban. Estos resultados permitieron sugerir la existencia de
un proceso de descomposición automático en base y afijos que ocurre rá-
pido, a un nivel preléxico y parece ser, por lo tanto, “ciego” a la semántica
y a la verdadera composición morfológica. Tanto los estímulos prefijados
como los pseudoprefijados facilitan el reconocimiento de un estímulo pre-
fijado cuando transcurre poco tiempo entre el prime y el blanco, porque
la secuencia inicial de la palabra pseudoprefijada activa, erróneamente, el
prefijo almacenado. En cambio, cuando el tiempo transcurrido entre la
presentación del prime y la presentación del estímulo es mayor, la activa-
ción inicial del prefijo en los primes pseudoprefijados se inhibe. Esto es lo
que provoca este efecto inhibitorio en los blancos prefijados.

En un trabajo de 2007, Duñabeitia et al. también buscaron evidencias
de que la descomposición en morfemas y afijos ocurre temprano en el
procesamiento  léxico.  Realizaron  experimentos  de  decisión  léxica  que
buscaban replicar el efecto de priming con trasposición de letras observa-
do en trabajos realizados en otras lenguas. Presentaban como blancos pa-
labras  prefijadas  (“biznieto”)  y  sufijadas  (“mesonero”)  y,  como  primes,
seudopalabras formadas a partir de palabras en las que se cambiaba el
orden  de  dos  de  las  letras  dentro  del  límite  de  los  morfemas  (“me-
osnero”), de manera tal que los morfemas todavía eran distinguibles o se
cambiaba el orden de letras cruzando el límite entre los morfemas (“meso-
enro”). Los autores encontraron que los primes en los que se cambiaba el
orden de las letras dentro de los límites de los morfemas facilitaban el re-
conocimiento de las palabras blanco, pero aquellos en los que el inter-
cambio de letras había traspasado estos límites no lo hacían. Dado que la
única diferencia en esta manipulación de letras está determinada por ha-
ber respetado o no la unidad morfológica, estos resultados pueden tomar-
se como evidencia de que las palabras morfológicamente complejas se
descomponen en el acceso y que los morfemas están disponibles desde
temprano en el procesamiento.

Duñabeitia et al. (2011) realizaron dos experimentos de priming mor-
fológico en los que la tarea solicitada era juzgar si dos estímulos presen-
tados por un breve lapso eran iguales o diferentes. Según los autores, en
esta clase de prueba no es necesario el acceso al léxico, como lo es en la
decisión léxica, ya que se trata sólo de un juicio de la forma ortográfica.
El objetivo de este estudio era indagar acerca de si el efecto de morfolo-
gía existía para todo tipo de procesamiento ortográfico o sólo en los casos
en que se accedía al léxico obligatoriamente. En el primero de estos expe-
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rimentos, presentaron como primes enmascarados y estímulos blanco los
mismos de las tareas documentadas en Duñabeitia et al., 2007 ya descrip-
tas. En el otro, utilizaron como primes palabras relacionadas ortográfica-
mente con el blanco, pero con diferente relación morfológica con éste: pa-
labras polimorfémicas (prime: “horario”; blanco: “hora”), pseudopolimor-
fémicas (pseudoafijadas) (prime: “armario”; blanco: “arma”), y palabras
monomorfémicas (prime: “almacén”; blanco: “alma”). En estas tareas, no
encontraron un efecto de priming morfológico, lo que les permite concluir
que los efectos de morfología sólo tienen lugar cuando se le solicita al lec-
tor que realice una tarea que implique el acceso al léxico, pero no en ta-
reas que sólo impliquen el procesamiento ortográfico.

En la misma línea, Beyersmann et al. (2012) llevaron a cabo un estudio
en el que buscaban dilucidar si el procesamiento morfológico inicial es
puramente morfo-ortográfico y no existe contribución de la semántica o
si,  por  el  contrario,  los  procesos  morfo-ortográficos  coexisten  con  los
morfo-semánticos. Para esto, realizaron experimentos de decisión léxica
con priming enmascarado en los que buscaban explicar, en primer lugar,
si una palabra morfológicamente relacionada (“doloroso”) y una seudopa-
labra morfológicamente relacionada en la que la posición de las letras de
la raíz habían sido cambiadas de lugar respetando los límites del morfema
(“dlooroso”)  facilitaban el  reconocimiento de su raíz (“dolor”) en igual
medida. Por otro lado, intentaron verificar si la presentación previa de
seudopalabras morfológicas conformadas por secuencias ilegales de mor-
femas que no se encontraran representadas como un todo en el léxico or-
tográfico (“totalito”) y seudopalabras en las que se intercambiara la posi-
ción de dos letras dentro de los límites de la raíz dentro de este tipo de
combinaciones ilegales (“ttoalito”) facilitaban el reconocimiento de la raíz
(“total”) con la cual tenían un vínculo morfológico pero no semántico (ya
que la interpretación semántica de la seudopalabra morfológica sería, de
acuerdo con los autores, imposible). Se obtuvieron evidencias de facilita-
ción de la raíz en el caso de que se utilizara como prime una palabra mor-
fológicamente relacionada con el blanco, o una seudopalabra morfológica-
mente relacionada con cambios en el orden de las letras dentro de los lí-
mites del morfema o seudopalabras morfológicas ilegales sin cambios en
el orden de letras. Esto permite reafirmar, en consonancia con Duñabeitia
et al. (2007), que las palabras y seudopalabras estructuradas morfológica-
mente se descomponen en etapas tempranas del procesamiento ortográfi-
co. Sin embargo, en el último caso (“ttoalito”-“total“) no existieron efectos
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de priming. El hecho de que el cambio del orden de letras dentro de la
raíz facilite el reconocimiento del estímulo en el caso en que el punto de
partida para el intercambio de letras es una palabra existente en el léxico
(“doloroso”-“dloorso”)  que ya tiene una interpretación semántica y,  en
cambio, no lo facilite en el caso en que la base sobre la que se realiza el
intercambio es una forma inexistente en el  léxico (“totalito”-“ttoalito”),
permite asumir que la primera provee algún tipo de “apoyo semántico”
que incide en su reconocimiento. En este trabajo, los autores llegan a la
conclusión de que, en español, la descomposición morfológica se aplica a
todos los ítems léxicos y ocurre a un nivel preléxico, pero, además, no
sólo depende de mecanismos morfo-ortográficos, sino que también está
determinada, en parte, por la medida en que es posible interpretar se-
mánticamente la cadena léxica que se presenta.

Un estudio realizado en hablantes de español y de inglés (Sánchez-
Gutiérrez y Rastle 2013) cuestionó los resultados obtenidos por Duñabei-
tia et al. (2007), dado que encontró que el efecto de  priming era igual
para palabras en las que se cambiaba el orden de las letras dentro de los
morfemas y para las palabras en las que el cambio no respetaba el límite
entre morfemas. Frente a esto, Duñabeitia et al. (2014) realizaron un nue-
vo estudio que utilizaba estímulos similares a los de su trabajo previo,
pero, por un lado, ampliaba la cantidad de sujetos y de estímulos en la
muestra y, por otro, separaba a los sujetos de acuerdo con su velocidad
lectora en lectores rápidos y lectores lentos. Encontraron que, para los
lectores rápidos, los efectos de priming para palabras en las que se había
intercambiado el orden de las letras dentro del límite de los morfemas
eran mayores que cuando se había traspasado el límite de los morfemas;
en cambio, en los lectores lentos no se observaba esta diferencia de efec-
tos. De este modo, llegan a la conclusión de que los lectores más rápidos
parecen utilizar un estilo de lectura basado en una descomposición mor-
fológica temprana, mientras que los lectores más lentos no lo hacen.

Lázaro y Sáinz (2012) exploraron el efecto que tiene el tamaño de la
familia morfológica de una palabra, es decir, la cantidad de palabras que
derivan de la misma raíz (Schreuder y Baayen 1997) en el procesamiento
léxico. Realizaron tres experimentos de decisión léxica en los que manipu-
laron esta variable. En el primer experimento, utilizaron estímulos mono-
morfémicos y polimorfémicos de alta y baja frecuencia de raíz. Encontra-
ron que, cuanto mayor es el tamaño de familia de la raíz, más rápido es el
reconocimiento de un ítem.  En el  segundo experimento,  los  estímulos
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consistían en palabras y no palabras derivadas de familias morfológicas
de mayor y menor tamaño, y se presentaban precedidos por su propia
raíz como prime. En este caso, los resultados mostraron que existe un
efecto inhibitorio del tamaño de familia: las raíces de mayor tamaño de
familia inhibían el reconocimiento de los ítems derivados. En el tercer ex-
perimento, el diseño de los estímulos fue equivalente al anterior, pero, en
este caso, se presentó como  prime el afijo de las palabras. El resultado
fue exactamente opuesto al del segundo experimento: no existió un efecto
inhibitorio vinculado a un mayor tamaño de familia. Los autores explican
estos resultados planteando que la activación previa de la raíz en las pala-
bras con un mayor tamaño de familia lleva a la activación de todas las pa-
labras que forman parte de ésta, por lo que el sistema debe inhibir todos
los competidores antes de poder activar la palabra blanco. En cambio, los
candidatos activados por un afijo no provocan el mismo tipo de competen-
cia,  probablemente  por  diferencias  en  su  estatus  léxico-semántico  en
comparación con las raíces y por la diferencia entre el número de compe-
tidores que puede activar una raíz (entre 2 y 13 en su experimento) y un
sufijo (entre 50 y 3100). De acuerdo con los autores, se puede generar
una competencia con un número reducido de candidatos, pero, cuando el
número es mayor, este proceso no se produce. A partir de estos resulta-
dos, concluyen que existe un efecto del tamaño de la familia morfológica
en español, y que este efecto puede ser facilitador o inhibitorio de acuer-
do con el carácter léxico (raíz) o subléxico (afijo) del prime y del número
de candidatos activado. Nuevamente, los resultados sustentan la idea de
una descomposición morfológica de los ítems complejos en el  procesa-
miento léxico de la palabra escrita.

En otro trabajo, Lázaro (2012a) reportó los resultados de una tarea de
decisión léxica en la que utilizó como estímulos palabras de alta y baja
frecuencia de base y de alta y baja productividad del afijo. Los resultados
mostraron un efecto de frecuencia de base, sólo significativo cuando la
productividad del afijo es alta. En cambio, se encontró un efecto de la
productividad del afijo independiente de la frecuencia de base. Para expli-
car estos resultados, recurren a la propuesta de Taft (2003), que plantea
que existe  una temprana segmentación obligatoria  en morfemas en el
procesamiento léxico, y que el paso siguiente es la activación de un nivel
de lema en el que se encuentran representadas tanto las raíces como los
afijos y las palabras completas. De este modo, las palabras pueden proce-
sarse a través de dos rutas que compiten entre sí: la ruta directa de la pa-
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labra completa y la ruta de la segmentación en raíces y afijos. De acuerdo
con el autor, los afijos improductivos tienen representaciones muy débi-
les. De este modo, para palabras con afijos de una baja productividad, la
ruta directa resulta más eficiente. En cambio, para palabras con afijos de
alta productividad, se accedería a la palabra a través de los morfemas
constitutivos.

En síntesis, los trabajos que investigaron el rol de la morfología deri-
vativa en adultos lectores de español encontraron evidencias de descom-
posición morfológica temprana cuando se accede a la palabra escrita en
tareas que involucran el léxico. Sin embargo, algunas de esas investiga-
ciones también muestran, bajo ciertas circunstancias, la influencia de la
palabra completa para el procesamiento. Por esta razón, parecen avalar
un modelo de léxico mixto o híbrido en el que tanto las formas completas
como los morfemas se encuentran representados y tienen un papel en el
procesamiento.  El  procesamiento morfológico se  ve  determinado,  a  su
vez, por variables como las habilidades lectoras, la interpretabilidad se-
mántica, la frecuencia de base, el tamaño de familia y la productividad
del afijo.

3. EL CONOCIMIENTO MORFOLÓGICO Y EL APRENDIZAJE DE LA LECTURA. Los trabajos
que han estudiado el vínculo entre la morfología y el aprendizaje de la
lectura han tomado fundamentalmente dos perspectivas, que pueden re-
flejar dos tipos diferentes, aunque estrechamente vinculados, de conoci-
miento acerca de la morfología: por un lado, la que, de un modo similar a
los estudios en adultos presentados en el apartado anterior, investiga la
función de los morfemas para el acceso al léxico ortográfico y las conse-
cuencias que esto tiene para la lectura y, por otro, la que se enfoca en in-
vestigar la habilidad metacognitiva que permite reflexionar acerca de las
unidades morfológicas y manipularlas  ―la conciencia morfológica― y su
relación con el desempeño lector. Sin embargo, con frecuencia estas pers-
pectivas no se han deslindado con precisión.

Los estudios que han puesto el foco sobre el vínculo entre la morfolo-
gía derivativa y el aprendizaje de la lectura en español son escasos. A
continuación, se abordará la segunda parte de esta revisión, que analiza-
rá las investigaciones que estudian la influencia de la morfología derivati-
va durante el aprendizaje de la lectura, considerando las dos perspectivas
propuestas. Este trabajo se centra en el desarrollo típico de la lectura.
Por esta razón, no se han tenido en cuenta los trabajos que estuvieran
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centrados en las dificultades para el aprendizaje de la lectura. Solo se re-
levaron aquellos en los que se comparaban grupos de niños con y sin difi-
cultades y realizaban una contribución interesante sobre el desarrollo de
la lectura. Tampoco se discuten aquellos que consideraran el bilingüismo
como variable.

3.1. EL PROCESAMIENTO MORFOLÓGICO EN EL ACCESO LÉXICO DURANTE EL APRENDIZAJE

DE LA LECTURA. Los adultos alfabetizados acceden a las palabras escritas
conocidas  a  través  de  sus  representaciones  almacenadas  en  el  léxico
mental, lo que hace la lectura fluida y precisa. En cambio, los niños que
se encuentran en las primeras instancias de la alfabetización utilizan pre-
dominantemente los procesos de conversión de grafemas en fonemas, que
son lentos y fragmentarios (Coltheart, Rastle et al. 2001) para leer pala-
bras. Sin embargo, si se asume, como sugieren las evidencias descriptas
previamente, que el léxico mental está también organizado morfológica-
mente, el procesamiento morfológico puede tener un papel particular du-
rante el aprendizaje lector. Cuando los lectores iniciales se encuentran
con palabras poco conocidas como formas completas pero compuestas
por morfemas ya almacenados en el léxico, los morfemas pueden funcio-
nar como unidades intermedias que garanticen un acceso más rápido y
eficiente a las palabras escritas.

Los estudios que se analizarán en esta sección investigan el beneficio
que supone un léxico morfológicamente organizado para el aprendizaje
de la lectura. En este sentido, se enfocan en un uso no estratégico de la
morfología, y se diferencian de aquellos que abordan la conciencia morfo-
lógica en tanto no evalúan si el niño puede distinguir la estructura morfo-
lógica y manipularla, sino que presuponen que ésta está representada en
el léxico mental y los efectos de morfología en la lectura son una conse-
cuencia de esta forma de organización a la que el niño no necesariamente
accede de forma consciente.

Jaichenco y Wilson (2013) analizaron la influencia de la morfología en
el aprendizaje de la lectura en español a través de un experimento de de-
cisión léxica y uno de lectura en voz alta. En ambos experimentos, les
presentaron a niños de 2do, 3ro y 4to grado (edades: 7 a 9 años) tres ti-
pos de estímulos: seudopalabras morfológicas (“anillero”), seudopalabras
simples  (“anilaro”)  y  palabras  simples  de  alta  y  baja  frecuencia
(“algodón”, “antorcha”). Encontraron efectos de morfología en todos los
grados en ambas tareas, es decir, que la morfología afectaba el procesa-
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miento en los dos casos. Sin embargo, aunque resultó beneficiosa para la
lectura precisa en voz alta de pseudopalabras complejas, en la decisión
léxica tuvo un efecto negativo, ya que llevó a aceptar como palabras rea-
les las seudopalabras morfológicas. Además, encontraron que, en la deci-
sión léxica, el efecto de la morfología era menor en los grados más altos.
Los resultados de ambos experimentos parecen mostrar evidencia de que
la información morfológica se encuentra disponible desde temprano en el
léxico de los niños que se están alfabetizando, y que su contribución para
el desempeño lector se hace menos evidente a medida que los niños se
convierten en lectores expertos, como se ha observado en otros estudios
en lenguas con sistemas ortográficos similares  al  del  español  (Burani,
Marcolini et al. 2008).

El segundo trabajo que aborda el vínculo entre un léxico organizado
morfológicamente y la lectura es el de Lázaro et al. (2013). En esta inves-
tigación, los autores plantearon una tarea de decisión léxica en la que
presentaron palabras de alta frecuencia de base y de baja frecuencia de
base a tres grupos de niños: uno de niños de 8 años con déficit lector, uno
emparejado con éstos en edad cronológica y otro grupo de menor edad (7
años) emparejado en tamaño de vocabulario. En el análisis de los tiempos
de reconocimiento, encontraron que la frecuencia de base resultaba signi-
ficativa para los niños lectores sin dificultades de la misma edad cronoló-
gica que los lectores con déficit lector, que estaba cercana a la significati-
vidad en los niños de menor edad emparejados por tamaño de vocabula-
rio, y no era significativa en los lectores con dificultades. Los autores ad-
judican este resultado al tipo de tarea: la decisión léxica, que implica una
presión de tiempo, puede impedir que los niños disléxicos o de menor ni-
vel lector realicen el análisis morfológico. Como conclusión, a partir de
las diferencias entre los grupos, plantearon que, para la realización de
una tarea como la decisión léxica, el análisis morfológico se vuelve más
relevante a medida que los niños y sus vocabularios crecen. Sin embargo,
no consideran que esto contradiga la posibilidad de que la morfología re-
sulte de importancia como compensación de la falta de habilidades lecto-
ras en lectores de menor edad o con dificultades en tareas como la lectu-
ra en voz alta (Burani, Marcolini et al. 2008; Marcolini, Traficante et al.
2011).

Por último, Suárez-Coalla y Cuetos (2013) realizaron un trabajo de lec-
tura en voz alta de palabras con el objetivo de evaluar si los niños con dis-
lexia se veían beneficiados por la morfología. Les presentaron a niños con
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dislexia de entre 7 y 10 años y a un grupo de niños de la misma edad cro-
nológica pero con el nivel lector esperado para su edad palabras mono-
morfémicas,  palabras derivadas,  seudopalabras complejas y  seudopala-
bras simples. En sus resultados, no encontraron efectos de morfología en
el grupo control sin dificultad lectora, mientras que sí los encontraron en
los niños con dislexia, especialmente para la lectura de seudopalabras.
Sin embargo, en las medias de desempeño encuentran que los tiempos de
lectura de los niños sin dificultades son menores en los estímulos morfoló-
gicamente complejos que en los simples, por lo que podría existir un be-
neficio ligado a la morfología que no alcanza significatividad estadística.

Como se puede ver hasta aquí, los estudios que analizan el rol de los
morfemas en el acceso léxico durante el aprendizaje de la lectura en ge-
neral muestran que los lectores iniciales se benefician de la información
morfológica para alcanzar una lectura eficiente. Además, como conclu-
sión adicional, parecen sugerir que la morfología resulta más relevante
para niños de menor experiencia o habilidad lectora. Sin embargo, el nú-
mero de estudios que abordaron esta problemática en español es extre-
madamente reducido y resulta difícil realizar afirmaciones concluyentes a
partir de sus resultados.

3.2. LA CONCIENCIA MORFOLÓGICA Y EL APRENDIZAJE DE LA LECTURA. Los estudios
descriptos hasta aquí analizan las consecuencias de un léxico ortográfico
organizado morfológicamente,  es decir,  del  procesamiento morfológico,
para  la  lectura.  Sin  embargo,  un número de trabajos  centrados  en el
aprendizaje de la lectura ha puesto el énfasis en la conciencia morfológi-
ca, definida como “la percepción consciente que pueden tener los niños
de la estructura morfémica de las palabras y la habilidad para reflexionar
acerca de ella y manipularla” (Carlisle 1995). Esta perspectiva, entonces,
analiza el conocimiento morfológico al que los lectores pueden acceder
de forma consciente, más allá de que cuenten con la capacidad de produ-
cir y comprender morfemas (Gombert 1992). Las investigaciones llevadas
a cabo en otras lenguas han encontrado que las habilidades de conciencia
morfológica contribuyen a la comprensión de las palabras,  en tanto 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 distin-
guir la categoría sintáctica a la que pertenece una palabra a partir de los
sufijos que contiene. Por último, y probablemente como consecuencia de

Signo y Seña 29 245

http://revistas.filo.uba.ar/index.php/sys/index


D'Alessio y Jaichenco EL ROL DE LA MORFOLOGÍA DERIVATIVA EN LA LECTURA

lo anterior, la conciencia morfológica tiene un impacto en la comprensión
lectora (Carlisle 2000; Casalis y Louis-Alexandre 2000; Carlisle y Stone
2005; Nagy, Berninger et al. 2006; Nagy, Carlisle et al. 2014). Adicional-
mente, una serie de trabajos ha concluido que las habilidades de concien-
cia morfológica se desarrollan con la edad, la escolarización y la instruc-
ción explícita (González, Rodríguez-Pérez et al. 2011).

En español, Rodrigo et al.  (2004) realizaron una investigación en la
que  evaluaron  a  niños  con  dificultad  lectora  (de  aproximadamente  10
años), lectores sin dificultades de la misma edad y niños más jóvenes con
igual nivel lector (de 8 años). En una tarea que se define como de con-
ciencia morfológica, les solicitaron que emparejaran imágenes y palabras
escritas morfológicamente complejas en las que se evaluaba la compren-
sión de los morfemas raíz. Esperaban encontrar diferencias entre los gru-
pos de niños suponiendo que los niños con dificultades lectoras, con pro-
blemas a nivel del fonema, utilizarían como estrategia compensatoria de
su déficit unidades mayores, como el morfema, para leer estas palabras.
En sus resultados, encontraron que la morfología beneficia por igual a los
niños con dificultad lectora y a los niños sin dificultades, por lo que llegan
a la conclusión de que los niños con dificultades no hacen un uso estraté-
gico de la morfología para compensar sus déficits en el procesamiento fo-
nológico. Los resultados de este estudio, sin embargo, parecen difíciles de
vincular con otros que ponen el foco en la conciencia morfológica. Aun-
que presenta una tarea que podría considerarse metalingüística, ésta no
implica necesariamente la manipulación consciente de morfemas. Por lo
tanto, podría, en realidad, evidenciar los efectos de la organización del lé-
xico sobre la lectura.

En un estudio de 2012 (b), Lázaro realizó una investigación sobre el
procesamiento de la morfología y la lectura en niños con dificultades lec-
toras de aproximadamente 8 años,  niños lectores hábiles  de la  misma
edad y niños lectores hábiles equiparados en edad lectora con los niños
con dificultades. Se les solicitó a los niños que realizaran una tarea de de-
finición de seudopalabras complejas escritas de alta y baja frecuencia de
base. Los niños con dificultades en el aprendizaje de la lectura obtuvieron
los puntajes más bajos en la tarea y no fueron sensibles a la frecuencia de
los morfemas base. En los otros dos grupos de niños sin dificultades se
encontró un efecto significativo de esta variable.  Los autores sugieren
que la falta de efecto de morfología en los niños con dificultades no ocu-
rre por problemas específicos para realizar la tarea, sino por las dificulta-
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des de los disléxicos en el procesamiento fonológico y las características
particulares de los estímulos seleccionados para la tarea. La generación
de palabras morfológicamente complejas en español supone, en muchos
casos, la eliminación de una vocal (“queso”-“quesura”), y este cambio fo-
nológico podría afectar su desempeño en tareas que impliquen la manipu-
lación de morfemas. El autor concluye que todos los lectores se benefi-
cian con el efecto de frecuencia de base, pero este beneficio en los niños
con dificultades se ve afectado por sus déficits fonológicos.

Los estudios presentados en esta sección sugieren que los niños pue-
den hacer uso de información morfológica de manera estratégica durante
el aprendizaje de la lectura. En tanto se apela a la manipulación conscien-
te de los morfemas, resulta interesante distinguir sus resultados de los
obtenidos en tareas que no implican una reflexión sobre la morfología,
porque estos dos tipos de tareas podrían depender de distintos tipos de
conocimiento morfológico con consecuencias diferentes durante el apren-
dizaje de la lectura. Sin embargo, esta distinción no resulta aún del todo
evidente en la literatura sobre el tema.

4. CONCLUSIONES. A lo largo de este artículo se han abordado los trabajos
que, en el periodo 2000-2015, han investigado qué rol tiene la morfología
durante el acceso a la palabra escrita en el español. Se han revisado, por
un lado, aquellos estudios que han puesto el foco en la lectura en adultos
y, por otro, los que analizaron la forma en que la morfología afecta el
aprendizaje de la lectura.

Como se ha planteado, existe una gran cantidad de trabajos que ha
evidenciado la influencia de los morfemas en el procesamiento de la pala-
bra escrita durante la lectura en adultos hablantes de español. Estos per-
miten concluir que los morfemas son unidades de acceso y representación
en el léxico ortográfico mental de los sujetos ya alfabetizados.

A diferencia de lo que ocurre en el ámbito de la lectura en adultos, el
número de trabajos que ha analizado el rol de la morfología en la lectura
inicial es escaso aún y no permite hacer afirmaciones concluyentes res-
pecto del efecto que la composición morfológica tiene en el aprendizaje
de la lectura en nuestra lengua. Un análisis profundo de estos estudios
evidencia dos problemas adicionales que dificultan extracción de conclu-
siones robustas acerca del vínculo entre la morfología y el aprendizaje de
la lectura.
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El primero concierne a la definición del objeto de estudio. Las investi-
gaciones han tomado dos perspectivas diferentes de análisis de la morfo-
logía. Algunos trabajos han analizado el modo en que la conciencia morfo-
lógica, como habilidad metalingüística, contribuye a la lectura. En cam-
bio, otro conjunto de estudios, en consonancia con la evidencia encontra-
da en adultos, ha investigado cómo el procesamiento morfológico que es
consecuencia de la organización del léxico ortográfico mental afecta el re-
conocimiento de palabras escritas. Sin embargo, en general, los estudios
se plantean como evidencias del vínculo entre la morfología y la lectura
sin establecer qué perspectiva está siendo abordada. Esta confusión pue-
de resultar problemática, dado que los trabajos podrían estar evaluando
procesos que, aunque vinculados e interdependientes, sean distintos y, en
consecuencia,  llevar  a  conclusiones  diferentes  y  hasta  contradictorias.
Por ejemplo, mientras ciertos trabajos sugieren que la conciencia morfo-
lógica es una habilidad que se desarrolla con la experiencia y a la que re-
curren los sujetos de mayor nivel lector, los trabajos que se centran en el
rol de la morfología en el acceso al léxico ortográfico muestran que éste
se hace evidente desde temprano en el aprendizaje de la lectura.

El segundo problema concierne a la población considerada en los estu-
dios. La mayor parte de las investigaciones ha analizado el vínculo entre
la morfología y el aprendizaje de la lectura poniendo el foco sobre los lec-
tores con dificultades y ha estudiado el desempeño de los lectores sin difi-
cultades únicamente en comparación con éstos, como controles. De este
modo, resulta difícil obtener resultados que permitan comprender cómo
afecta la morfología el aprendizaje de la lectura en los casos en que no
existan dificultades.

Resulta evidente, entonces, a partir de este análisis, la necesidad de
avanzar en la investigación sobre estas cuestiones en español poniendo el
foco, en primer término, en la distinción entre las diferentes perspectivas
abordadas para el  estudio del conocimiento morfológico y,  en segundo
término, en el análisis del beneficio que el conocimiento morfológico en-
tendido de este modo provee para el desarrollo normal de la lectura. La
existencia de un número mayor de trabajos que permitan comprender
esta problemática y que demuestre un rol relevante de la morfología en la
lectura permitirá, a su vez, discutir la importancia de esta como recurso
para la enseñanza de la lectura.
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