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RESUMEN 

 

La dislexia, representa un desafío en el aprendizaje, demanda atención especializada para los 

estudiantes en las instituciones educativas. No obstante, la falta de detección oportuna de sus 

signos puede ocasionar efectos negativos tanto en el ámbito académico como en la vida diaria. 

El propósito de esta investigación consiste en desarrollar una guía virtual que contenga 

estrategias de intervención psicopedagógica dirigidas a estudiantes con signos de dislexia e 

identificar de manera temprana los indicadores de esta dificultad de aprendizaje. Esta 

investigación adopta un enfoque cuantitativo con un diseño no experimental y descriptivo de 

naturaleza transversal. El grupo objeto de estudio está constituido por estudiantes de Educación 

Básica Media pertenecientes a la Unidad Educativa "Diez De Agosto" en el Cantón Otavalo, 

en edades comprendidas entre 9 y 12 años a quienes se evalúo mediante la prueba de cribado 

PREDISCAL, la muestra estuvo conformada por 33 participantes seleccionados según el 

criterio de sus docentes, quienes identificaron en ellos dificultades en los procesos de 

lectoescritura, matemática y bajo rendimiento. De acuerdo con los resultados obtenidos, se 

encontró que existe una relación significativa en los aspectos que miden las habilidades lectoras 

y la habilidad matemática en cálculo. Por tanto, se concluye que, a mayor dificultad en las 

habilidades lectoras mayor dificultad en las habilidades matemáticas, sobre todo en el cálculo. 

De este modo, las estrategias de intervención psicopedagógica buscan proporcionar esta guía 

como una herramienta educativa con el objetivo de fortalecer los procesos pedagógicos y, 

potenciar el desarrollo cognitivo en el aprendizaje. 

 

Palabras clave: Intervención psicopedagógica, dislexia, Educación Básica. 
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ABSTRACT 

Dyslexia represents a challenge in learning and requires specialized attention for students in 

educational institutions. However, the lack of timely detection of its signs can have negative 

effects both academically and in daily life. The purpose of this research is to develop a virtual 

guide containing psychopedagogical intervention strategies aimed at students showing signs of 

dyslexia and to identify early indicators of this learning difficulty. This research adopts a 

quantitative approach with a nonexperimental and descriptive cross-sectional design. The study 

group consists of students in Middle Basic Education from the "Diez De Agosto" Educational 

Unit in the Otavalo Canton, aged between 9 and 12 years, who were assessed using the 

PREDISCAL screening test. The sample consisted of 33 participants selected based on criteria 

provided by their teachers, who identified difficulties in reading and writing processes, 

mathematics, and poor performance. According to the results obtained, a significant 

relationship was found between aspects measuring reading abilities and mathematical 

calculation skills. Therefore, it is concluded that greater difficulty in reading abilities 

corresponds to greater difficulty in mathematical skills, especially in calculation. Thus, 

psychopedagogical intervention strategies aim to provide this guide as an educational tool to 

strengthen pedagogical processes and enhance cognitive development in learning.  

 

Keywords: Psychopedagogical intervention, dyslexia, Basic Education. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los trastornos específicos del aprendizaje (TEA) son clasificados en los manuales de 

identificación de condiciones de salud mental, tal como el DSM-V, como trastornos del 

neurodesarrollo. Esto significa que se considera que tienen una base biológica que explica el 

origen de las dificultades en el funcionamiento cognitivo y/o conductual (Escobar & Tenorio, 

2022). 

En los últimos años, la dislexia ha tenido un gran impacto en el ámbito educativo con 

consecuencias significativas tanto en la labor de los docentes como en el desarrollo en la 

educación de los estudiantes, ya que, la forma y la intensidad en que se manifiesta este 

trastorno específico del aprendizaje influye en el proceso de enseñanza aprendizaje. Según 

Antognazza y González (2011), la dislexia se relaciona con la magnitud de las limitaciones 

que afectan el desempeño académico, dado que el lenguaje escrito es esencial para el 

desarrollo cognitivo, emocional y social de las personas.  

Las dificultades en la adquisición de las habilidades de lectura y escritura han trascendido 

considerablemente a nivel mundial, por lo que se estima que la prevalencia de trastornos 

específicos del aprendizaje en la población estudiantil, en diversas lenguas, culturas y 

entornos, oscila en torno al 5-15% (APA, 2014). 

Esta condición de alguna manera impacta la capacidad de los estudiantes para adquirir 

habilidades de lectura, lo cual, a su vez, restringe el desarrollo de competencias esenciales 

para su vida cotidiana, además, se calcula que aproximadamente el 80% de las personas 

diagnosticadas con trastornos específicos del aprendizaje presentan dislexia (González & 

Rincón, 2016). 

Y para ello, es importante resaltar el proceso de inclusión llevado a cabo en el sistema 

educativo del Ecuador, el cual ha sido gradual y ha implicado cambios estructurales y 

políticas educativas con un enfoque inclusivo. De la misma manera el Ministerio de 

Educación (MinEduc) también ha implementado proyectos y programas para atender a las 

personas con necesidades educativas específicas, como la creación de Unidades de Apoyo a la 

Inclusión (UDAI), docentes especializados en pedagogía de apoyo, y unidades educativas 

especializadas, entre otros (Villón & Valverde, 2019). 
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Sin embargo, aunque se cuentan con estos respaldos, el sistema educativo del Ecuador 

presenta desafíos para la atención precisa de estudiantes con dislexia, lo que puede dar lugar a 

una falta de enfoque específico en el manejo de sus dificultades. Este factor incrementa el 

riesgo de que los estudiantes abandonen la escuela, experimenten una disminución en su 

autoestima y se desmotiven con respecto a sus estudios (Scrich, Cruz, Bembibre, & Torres, 

2017). 

Por tal motivo, para abordar esta problemática, se desarrolló esta investigación en la cual se 

planteó como objetivo principal “Diseñar una guía con estrategias de intervención 

psicopedagógica para estudiantes con dislexia de Educación Básica Media de la Unidad 

Educativa Diez de Agosto”, tomando en cuenta que, durante el periodo de prácticas pre 

profesionales realizadas en esta institución, se observaron características importantes en los 

estudiantes, que suponían la existencia de problemas en la lectura y escritura, y que se 

corroboró con la aplicación del test psicopedagógico PREDISCAL, siendo uno de los 

objetivos específicos establecidos en esta investigación. 

Con respecto a la intervención psicopedagógica en estudiantes con dislexia, es importante 

que, se tomen en cuenta diversos aspectos, como su pensamiento y conducta. Estas 

consideraciones son esenciales para llevar a cabo una evaluación e intervención efectiva y, al 

mismo tiempo, establecer una comunicación efectiva con el estudiante. Puesto que, la 

intervención destinada al estudiante con dislexia se centra en la corrección de las habilidades 

o funciones que han sido afectadas por esta dificultad de aprendizaje, con el objetivo de 

promover su bienestar integral y su progreso educativo. 

Por este motivo se justifica y se resalta la importancia e impacto que tiene desde el punto de 

vista educativo el proporcionar una guía de intervención psicopedagógica para estudiantes con 

dislexia de Educación Básica Media de la Unidad Educativa “Diez De Agosto”. 

Para el desarrollo de esta investigación y el diseño de la guía de estrategias de intervención 

psicopedagógica, se efectuó una revisión bibliográfica en las diferentes bases de datos 

existentes, considerando distintos autores y planteamientos con respecto a las estrategias de 

mayor impacto en la intervención en estudiantes con dislexia, y que a su vez sean de fuentes 

confiables.  

A continuación, se procedió a sistematizar la información recopilada y finalmente se elaboró 

el sustento teórico que permitió la ejecución de esta investigación.  
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Los principales resultados se muestran en el capítulo III de este informe, los cuales responden 

a los objetivos específicos planteados en esta investigación, y que permitieron establecer 

conclusiones con respecto a la problemática abordada, así mismo, ayudaron a desarrollar 

recomendaciones, que serán de gran ayuda para la ejecución de futuras investigaciones. 

La guía propuesta, se muestra en el capítulo IV de este informe, la cual proporciona 

herramientas, estrategias y técnicas adecuadas para la intervención psicopedagógica en 

estudiantes con dislexia que cursen la educación básica media. 

Es así que, los beneficiarios directos de este trabajo de investigación fueron los estudiantes de 

Educación Básica Media de la Unidad Educativa “DIEZ DE AGOSTO” y como beneficiarios 

indirectos de esta investigación encontramos al personal del DECE, y los docentes de 

Educación Básica Media de esta noble institución. 

Para finalizar es importante mencionar que uno de los limitantes en esta investigación fue el 

factor económico ya que la aplicación de la prueba requiere del uso de pines electrónicos para 

la respectiva corrección en línea, es así que elevarlos tiene un costo elevado, esto impidió que 

la muestra en la cual se aplicó la prueba no sea mayor. 
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Objetivos  

General 

Diseñar estrategias de intervención psicopedagógica para estudiantes con dislexia de 

Educación Básica Media de la Unidad Educativa “Diez de Agosto”, Cantón Otavalo, año 

lectivo 2022 - 2023. 

Específicos  

Identificar las principales dificultades con relación a la dislexia que enfrentan los estudiantes 

de Educación Básica Media de la Unidad Educativa “Diez De Agosto” mediante la aplicación 

de la prueba de cribado PREDISCAL. 

Revisar estrategias de intervención psicopedagógica para el apoyo efectivo a estudiantes con 

riesgo de dislexia de Educación Básica Media. 

Diseñar una guía con estrategias de intervención psicopedagógica adaptadas a las 

características y necesidades específicas de los estudiantes con riesgo de dislexia de 

Educación Básica Media de la Unidad Educativa “Diez de Agosto”. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Trastornos Específicos del Aprendizaje 

 

Los trastornos específicos del aprendizaje (TEA) son clasificados en los manuales de 

identificación de condiciones de salud mental, tal como como el DSM-V, como trastornos del 

neurodesarrollo. Esto significa que se considera que tienen una base biológica que explica el 

origen de las dificultades en el funcionamiento cognitivo y/o conductual (Escobar & Tenorio, 

2022). 

La Guía de Consulta de los Criterios Diagnósticos del DSM-5, establece el término 

“Trastornos Específicos de Aprendizaje” como “Dificultad en el aprendizaje y en la 

utilización de las aptitudes académicas (…) a pesar de intervenciones dirigidas a estas 

dificultades, puesto que, las personas diagnosticadas muestran dificultades en diferentes áreas 

académicas, como la lectura, la escritura y las matemáticas, las cuales no se deben a 

problemas en su capacidad visual, auditiva, discapacidad intelectual ni a otros tipos de 

trastornos (APA, 2014).  

Los autores Magaña y Lázaro (2005), por el contrario, utilizan el término de manera 

amplia mediante el cual describen a los TEA como dificultades que obstaculizan el 

desempeño académico o escolar, puesto que, un niño o adolescente enfrenta "dificultades 

escolares" cuando su desempeño educativo no está a la altura de sus capacidades intelectuales. 

Es por ello, que proponen que en casos donde la inteligencia de los niños es promedio, pero 

su rendimiento en pruebas que evalúan la lectura, las matemáticas o la expresión escrita está 

por debajo de lo esperado para su inteligencia, edad y nivel escolar, por lo general habrá la 

existencia de un trastorno específico del aprendizaje. Y a la vez también manifiestan que, son 

individuos intelectualmente “normales” y demuestran capacidad para esforzarse en conductas 

observables, pero en la práctica tienen dificultades significativas sobre todo en la comprensión 

de conceptos (Magaña & Lázaro, 2005). 

Dicho de otra manera, los TEA se vinculan a factores genéticos que obstaculizan la 

adquisición de habilidades en áreas fundamentales como lectura, escritura y matemáticas. No 

obstante, es importante destacar que no se refieren a una falta de capacidad intelectual, visual, 

auditiva u otras, sino más bien a dificultades en el proceso de aprendizaje de estas áreas 
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puesto que, las características pueden variar en intensidad y manifestación, dependiendo de la 

edad, por lo que, para su identificación se requiere una evaluación especializada.  

1.1.1. Causas 

La causa de estos trastornos puede ser variada, pero los factores que más influyen en 

el diagnóstico y pronóstico suelen ser de origen genético, así como las características y la 

evolución de factores psicosociales, incluyendo aspectos familiares, escolares, culturales y de 

adaptación (Magaña & Lázaro, 2005). 

Es así que, en un estudio realizado por Quijano et al., (2013), exponen que, 

predisposiciones genéticas, lesiones perinatales y diversas enfermedades neurológicas y 

médicas pueden estar vinculadas al desarrollo de los trastornos específicos del aprendizaje, 

destacando que la presencia de estas condiciones no siempre indica de manera invariable su 

aparición; de hecho, muchas personas que tienen trastornos del aprendizaje no tienen 

antecedentes similares. Sin embargo, es común encontrar una asociación frecuente entre los 

trastornos del aprendizaje y diversas enfermedades médicas. 

Para Solórzano et al., (2020), en una línea más actual, los TEA representan una de las 

principales causas del fracaso escolar, y constituyen uno de los desafíos más significativos 

para los profesionales en la educación, así como: psicólogos, psicólogos educativos, 

pedagogos de apoyo y autoridades educativas no sólo en Ecuador, sino, en todo el mundo, y 

en todos los niveles de enseñanza en general.  

A partir de estas consideraciones, los trastornos del aprendizaje presentan diversas 

manifestaciones y representan un desafío significativo en el ámbito educativo, afectando no 

solo a los estudiantes, sino también a los profesionales y autoridades en el campo de la 

educación. Por lo que, abordar los trastornos del aprendizaje implica una comprensión 

integral de sus múltiples dimensiones, desde los factores genéticos hasta los sociales, para 

implementar estrategias de intervención efectivas y promover un entorno educativo inclusivo 

que permita el desarrollo integral de los estudiantes. 

1.1.2. Efectos 

Para Sans et al., (2017), los trastornos específicos de aprendizaje pueden tener un 

efecto amplio en el lenguaje, entre estos la expresión escrita, pero también en el cálculo 

matemático. Ocasionalmente se relacionan con la falta de habilidades para mantener la 

atención, concentración, organización y planificación de tareas de forma adecuada, y en otros 
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casos se relacionan con aspectos conductuales como el control de impulsos, la coordinación 

motora o con habilidades más específicas como la destreza en movimientos finos y la 

orientación espacial, las cuales son susceptibles de verse afectadas en estos niños y jóvenes. 

Desde esta perspectiva, el DSM-V según información proporcionada, señala que, las 

cifras la prevalencia internacional de estos trastornos en niños en edad escolar de diversas 

culturas y lenguas oscila entre el 5 % y el 15 %. Además, de que los niños con trastorno 

específico del aprendizaje suelen mostrar un funcionamiento intelectual dentro de la 

normalidad, e incluso sugiere que este trastorno puede manifestarse en niños intelectualmente 

“dotados”, quienes utilizan estrategias compensatorias para mantener un rendimiento 

académico adecuado (Solórzano, y otros, 2020). 

Además, tanto su bajo rendimiento académico como otros aspectos afectados en su 

funcionamiento cognitivo podrían estar relacionados con dificultades en la retención de 

información a corto plazo y en la asignación de recursos para el procesamiento cognitivo 

(Solórzano, y otros, 2020). Una limitación en la capacidad de asignar recursos cognitivos 

también se refleja en su incapacidad para retener información en la memoria a corto plazo. 

Sin embargo, la evidencia empírica proveniente de investigaciones con un enfoque 

más centrado en la cognición que en la psicopatología sugiere que, aunque es cierto que los 

niños con trastorno específico del aprendizaje no tienen una discapacidad intelectual como 

causa de su trastorno, es probable que tampoco posean una capacidad intelectual 

excepcionalmente alta. Destacando así, la complejidad y la multidimensionalidad de los 

trastornos específicos del aprendizaje y, subrayando la necesidad de enfoques integrados y 

estrategias adaptadas para abordar sus diversas manifestaciones. 

 

1.2. Necesidades Educativas Especiales  

 

En términos generales López y Valenzuela (2014), consideran que un estudiante 

presenta Necesidades Educativas Especiales (NEE) cuando, debido a diversas razones, 

enfrenta desafíos más significativos en el aula en comparación con sus compañeros para 

acceder a los conocimientos y aprendizajes apropiados para su edad o año escolar. Por lo que, 

para superar estos desafíos, requiere de apoyo especializado en función de que sus 

oportunidades de aprendizaje y desarrollo no se vean afectadas ya que, a la vez abarcan una 
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amplia gama de necesidades que engloban discapacidades físicas, sensoriales, mentales y 

cognitivas, así como dificultades en el aprendizaje, aspectos emocionales y sociales. 

Rojas (2021), en la misma línea, añade que, los estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales (NEE) se refieren a aquellos que enfrentan algún impedimento que 

complica su proceso de aprendizaje convencional y en una definición más abarcadora, 

también engloba el término NEE a estudiantes con diagnósticos médicos como el Trastorno 

por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), el Trastorno del Lenguaje (TL), y otras 

condiciones similares. 

Para Barraza (2022), el término Necesidades Educativas Especiales (NEE) en cambio, 

es un concepto teórico pedagógico diseñado para respaldar la atención de niños que enfrentan 

dificultades de aprendizaje dentro de un modelo de intervención exclusivamente educativo. 

Su naturaleza interactiva y relativista representa un avance significativo en el ámbito 

epistemológico, y en el campo pedagógico, encarna de manera clara los ideales de una escuela 

inclusiva, reafirmando el compromiso de la escuela con el proceso de aprendizaje de cada 

estudiante. 

En síntesis, la comprensión de las Necesidades Educativas Especiales es multifacética, 

ya que abarca desde desafíos en el aula hasta condiciones médicas específicas. Por ello, desde 

una perspectiva pedagógica se resalta la importancia de un enfoque inclusivo en el ámbito 

educativo para garantizar el desarrollo integral de todos los estudiantes, independientemente 

de sus necesidades particulares. Además, es importante añadir que, el concepto de NEE no 

busca excluir, reemplazar ni negar la terminología clínica asociada con diversas 

discapacidades, puesto que, su objetivo fundamental es situar la atención de estas personas 

dentro del ámbito educativo, sin menoscabo de las consideraciones clínicas correspondientes. 

1.2.1. NEE permanentes 

 

Las Necesidades Educativas Especiales permanentes o también conocidas como NEE 

especiales asociadas a la discapacidad, son aquellas que persisten a lo largo de la vida de una 

persona y están relacionadas con una disminución en la capacidad intelectual o a alguna 

irregularidad en las áreas sensoriales, motoras o de comunicación. Es así como, el MinEduc 

(2013), menciona que entre las más frecuentes se encuentran aquellas asociadas con 

discapacidad intelectual, problemas de visión, de audición o de movilidad, entre otras, las 

cuales se describen a continuación.  
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• Dificultades en el funcionamiento intelectual y la adaptación 

conductual: manifestadas a través de limitaciones en habilidades prácticas, sociales y 

conceptuales.  

• Deficiencias visuales: carencia o insuficiencia en la percepción de 

estímulos visuales.  

• Deficiencias auditivas: ausencia o déficit en la percepción de estímulos 

auditivos.  

• Deficiencias motoras: problemas orgánicos severos que afectan el 

movimiento y la coordinación, resultando en limitaciones en la movilidad y 

dificultades generales en la precisión y destreza motora, tanto fina como gruesa.  

• Trastornos de la conducta: que provocan respuestas emocionales y 

sociales inapropiadas.  

• Trastornos de la personalidad: configuraciones y expresiones de la 

personalidad que se alejan de lo que generalmente se considera como dentro de los 

parámetros normales de salud mental.  

• Trastorno del espectro autista: típicamente identificado mediante 

síntomas que incluyen un aislamiento extremo, problemas de atención y dificultades en 

el lenguaje. 

Por consiguiente, Jara-Enríquez y Jara-Coatt (2018), manifiestan que, las barreras que 

enfrentan ciertos estudiantes a lo largo de su trayectoria académica debido a una discapacidad 

diagnosticada y que necesitan asistencias o respaldos extraordinarios para garantizar su acceso 

y participación en el plan de estudios se denominan Necesidades Educativas Especiales de 

carácter permanente. Estas necesidades están relacionadas con situaciones de discapacidad 

visual, discapacidad auditiva, disfasia, trastorno del espectro autista, discapacidad intelectual 

y discapacidad múltiple. 

Holz (2019), nada alejado de la definición anterior, añade que, los estudiantes con 

NEE permanentes requieren apoyos y recursos extraordinarios por parte del sistema educativo 

para garantizar su proceso de aprendizaje.  

Desde esta perspectiva, desde el Ministerio de Educación se reporta que existen guías 

las cuales contienen herramientas para orientar a los docentes en la atención efectiva de los 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales quienes necesitan no solo atención, sino 

atención de varios especialistas y material adecuado para abordar sus dificultades.  
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1.2.2. NEE transitorias  

 

Las Necesidades Educativas Especiales Transitorias o conocidas también como NEE 

no asociadas a la discapacidad, corresponden a dificultades de aprendizaje que pueden surgir 

en los estudiantes durante el período en el que están adquiriendo conocimientos. Estas 

necesidades requieren atención específica y el suministro de recursos educativos adecuados a 

su edad.   

Estas necesidades pueden estar influenciadas por una variedad de factores. Entre ellos, 

el contexto social y cultural en el cual los estudiantes se desenvuelven desempeñando un 

papel crucial. Esto abarca elementos culturales generales que impactan sus procesos de 

aprendizaje, así como la dinámica familiar y la estructura de los hogares, los cuales también 

pueden incidir en su experiencia educativa. Estos impactos pueden manifestarse a través de 

relaciones familiares poco sólidas, expectativas académicas bajas, una actitud desfavorable 

por parte de los padres hacia la escuela, y otros aspectos similares (Muñoz & Ramírez, 2018). 

Además de los factores externos, existen también aspectos internos o intrínsecos de la 

persona que pueden tener un efecto en su proceso de aprendizaje. Problemas de salud que 

resultan en ausencias prolongadas en la escuela, dificultades sociales o emocionales, falta de 

motivación y la presencia de diferentes estilos de aprendizaje son algunos ejemplos de cómo 

elementos internos pueden afectar la capacidad de aprendizaje de un individuo (Muñoz & 

Ramírez, 2018). 

En el año 2010, en Ecuador, se impulsó el aumento de la educación inclusiva, la cual 

se basa en garantizar una educación para todos. Este modelo busca que el sistema educativo 

satisfaga las exigencias de la constitución, promoviendo la existencia de escuelas que atiendan 

a estudiantes con necesidades educativas especiales, ya sea que estén vinculadas o no a la 

discapacidad (El Universo, 2019). 

Por ello, es fundamental reconocer que los estudiantes con necesidades educativas 

especiales, ligadas a una condición transitoria, enfrentan desafíos adicionales para lograr el 

aprendizaje. La implementación de prácticas inclusivas no solo contribuye a mejorar el 

sentido de pertenencia de estos estudiantes en sus respectivas instituciones, sino que también 

se refiere a proporcionar oportunidades no solo para aprender, sino también para participar 

activamente en la vida social escolar y experimentar aceptación por parte de sus compañeros 

y docentes (Instituto nacional de evaluación educativa, 2018). 
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Prueba de ello es la Guía del instructor por parte del MinEduc (2013), la cual clasifica 

a las NEE transitorias y dentro de ellas menciona cuatro categorías: 1) lectoescritura, 2) 

trastornos del comportamiento, 3) epilepsia y 4) otros. No obstante, dado que el enfoque de 

estudio se centra en la dislexia, resulta apropiado enfocarse exclusivamente en las dificultades 

vinculadas con la lectoescritura, sin menospreciar las otras categorías.  

En este contexto, en las complicaciones relacionadas con la lectoescritura se incluyen 

la dislexia, disgrafía, disortografía y agrafía. Estas dificultades impactan significativamente 

tanto la lectura como la escritura. En algunos casos, también pueden asociarse con 

dificultades en matemáticas, como la discalculia y alexia. La pronunciación, por otro lado, se 

ve afectada por la disfemia. Respecto a la articulación de palabras, se observan 

complicaciones como la dislalia, disartria y disglosia. Dentro de la estructuración sintáctica, 

se destacan la glosolalia y el paragramatismo. Además, otros trastornos derivados del proceso 

de lectoescritura abarcan la disfasia, afasia, audiomudez, ecolalia y dificultades en el timbre y 

tono de voz. 

En pocas palabras, las NEE transitorias requieren un respaldo específico durante un 

período particular y limitado de tiempo. Puesto que, los estudiantes que lo padecen enfrentan 

dificultades en su aprendizaje como consecuencia de factores internos y externos, en muchos 

de los casos situaciones familiares complicadas, por lo que pueden experimentar dificultades 

en su regulación emocional o incluso desarrollar algún trastorno de conducta.  Y en 

situaciones internas quizás cierta adaptación, madurez para el aprendizaje, deficiencia 

sensorial, física o calamidad doméstica, entre otras.  

 

1.3. Contextualización de la Psicopedagogía  

 

Para (Bravo, 2009), Psicología de las Dificultades del aprendizaje, manifiesta que:   

Psicopedagogía se interesara por la familia como factor determinante del 

desarrollo afectivo. Otro ejemplo fue la influencia de las corrientes conductistas, cuyos 

aportes se aplicaron a las metodologías de enseñanza como un proceso unilateral, que 

iba desde el profesor hacia el niño.  Posteriormente, los aportes sistémicos han 

modificado esta orientación unilateral abordando el proceso de interacción entre 

aprendizaje activo de los niños y su medio pedagógico. Actualmente el mayor aporte 
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de la psicología es la investigación de los procesos cognitivos, tales como el lenguaje, 

la memoria, la conciencia fonológica, que han permitido descubrir los aportes que 

tienen al aprendizaje del lenguaje escrito y a las dificultades para aprenderlo. (pág. 

219) 

La psicopedagogía representa una disciplina aplicada que examina los 

comportamientos humanos en contextos socioeducativos, centrándose en los problemas de 

aprendizaje y la adquisición de conocimientos por parte del estudiante. En este estudio, la 

psicopedagogía integra diversas disciplinas como la psicología evolutiva, la sociología, la 

didáctica, la epistemología y la psicolingüística, entre otras. La contribución de cada una de 

estas ciencias orienta al docente para comprender los desafíos recurrentes que los estudiantes 

enfrentan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, proporcionándole herramientas para 

abordar y resolver estos problemas en beneficio de su bienestar (Bravo, 2009). 

Según Colegio de Profesores del Perú (2005), Jean Piaget en 1992, define a la Teoría 

del Desarrollo como la relación entre el desarrollo psicológico y el proceso de aprendizaje. 

Este desarrollo comienza desde el nacimiento del niño y progresa hacia la madurez, aunque 

los pasos y el entorno varían entre cada individuo, a pesar de que sus etapas son bastante 

similares. La teoría destaca el tiempo como un factor limitante en el aprendizaje, ya que 

ciertos eventos ocurren en etapas específicas del desarrollo. 

De esta manera se deja entrever que Piaget sostiene que la psicopedagogía es una 

disciplina que aplica conocimientos de psicología y pedagogía a la educación, siendo una 

ciencia aplicada que fusiona ambas disciplinas. Su campo de aplicación es la educación, 

proporcionando métodos, técnicas y procedimientos para un proceso de enseñanza 

aprendizaje adaptado a las necesidades del estudiante que busca prevenir y corregir 

dificultades durante el proceso de aprendizaje. Deduciendo así que, los niños se desenvuelven 

constantemente y desde este punto se origina su formación y su comportamiento, dando lugar 

a diversas dificultades en su proceso educativoc 

1.4. Estrategias de Intervención 

 

Una estrategia de intervención se presenta como un documento de gestión que detalla 

el conjunto de acciones delineadas por los interventores para abordar y resolver problemas 

específicos en el aula, la escuela o el entorno. Es importante señalar que puede abarcar los tres 

escenarios mencionados y comprende un proceso continuo, enriquecedor y dialéctico. Por lo 
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que, la estructura básica de las estrategias de intervención exclusivamente educativa incluirá 

los propósitos generales, las líneas de acción, las metas, los fundamentos teóricos, la 

metodología, las actividades y los recursos, así como un plan de evaluación (Bautista, 2015). 

En otras palabras, las estrategias de Intervención Educativa se presentan como una 

táctica de planificación y desempeño profesional que permite actuar a los participantes 

educativos y ejercer control sobre su propia práctica mediante un proceso de investigación y 

resolución de problemas. 

Algo similar ocurre al tratar de comprender la concepción de la intervención 

psicopedagógica que se percibe como un proceso integrador y completo, enfocado en abordar 

el origen del problema y encontrar una solución inmediata. Este enfoque implica la 

implementación de procesos que demandan el tiempo necesario, implicando la identificación 

de acciones potenciales en función de los objetivos y contextos específicos a los cuales se 

orientan o están relacionados con los problemas (Bravo, 2009). 

Por esta razón, un proceso integral implica la necesidad de identificar las acciones 

apropiadas según los objetivos y contextos a los que se dirige. Así, se puede tomar como 

referencia los principios básicos de la intervención psicopedagógica como lo mencionan 

Henao et al., (2006). 

• Principio de prevención: Este principio aborda la intervención en 

relación con un problema identificado, a través de un proceso que anticipa la situación 

que podría obstaculizar el desarrollo integral, tanto cognitivo como emocional, en 

niños y niñas (Henao, Ramírez, & Ramírez, 2006). 

• Principio de desarrollo: En este punto, la psicopedagogía ha 

incorporado el principio de desarrollo junto con el de prevención. Durante esta fase, el 

individuo se encuentra expuesto a las diversas etapas del ciclo vital, experimentando 

constantes cambios en su desarrollo evolutivo en consonancia con su edad y entorno 

(Henao, Ramírez, & Ramírez, 2006). 

• Principio de acción social: Se caracteriza por la capacidad del 

individuo para identificar las variables presentes en su entorno social y utilizar las 

habilidades adquiridas durante la intervención. Esto le permite adaptarse y enfrentar los 

cambios constantes en su entorno social (Henao, Ramírez, & Ramírez, 2006). 
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Es así que, el ámbito de la intervención psicopedagógica destaca la importancia de 

contar con estrategias planificadas y procesos integrales en donde las estrategias sirven como 

guías para abordar problemas específicos en el entorno educativo respectivamente, y se 

subraya la necesidad de tener un documento de gestión que contemple propósitos generales, 

líneas de acción, metas, fundamentos teóricos, metodología, actividades, recursos y un plan de 

evaluación.  

Pero por otro lado también, se destaca la concepción de un proceso integrador y 

completo que busca abordar el origen del problema y encontrar soluciones inmediatas y, 

además, se hace hincapié en la implementación de principios básicos de la intervención 

psicopedagógica, como la prevención, el desarrollo y la acción social, que subrayan la 

importancia de anticipar situaciones que podrían obstaculizar el desarrollo integral. 

 

1.5. Dislexia  

Desde un punto de vista etimológico, el término “dislexia" se puede entender como 

"dificultades en el lenguaje". Sin embargo, su significado hace referencia a dificultades en la 

lectura, lo que constituye un trastorno en el proceso para adquirir esta habilidad. Así también 

una forma simple de definir a la dislexia es caracterizándola como el desafío que 

experimentan los niños para aprender a leer, y esto ocurre en individuos con un nivel de 

coeficiente intelectual normal, sin que haya otros problemas físicos, pedagógicos o 

psicológicos que puedan explicar estas dificultades (Madrid con la dislexia, 2014).  

La dislexia se enmarca en la categoría de trastornos específicos del aprendizaje y se 

caracteriza por experimentar desafíos en la adquisición de las habilidades relacionadas con la 

lectura y la escritura, por lo que, este término es acuñado en el DSM-5 como forma alternativa 

para referirse a los problemas de la lectura que presentan los sujetos con esta afectación 

(APA, 2014).  

Asimismo, se menciona que es una Dificultad Específica de Aprendizaje (DEA) que 

pertenece a un conjunto diverso de trastornos que se caracterizan por presentar dificultades en 

la adquisición y aplicación de habilidades como escuchar, hablar, leer, escribir, razonar o 

habilidad con el cálculo. Estos trastornos tienen un origen neurobiológico y son intrínsecos a 

su naturaleza y, particularmente también, es una condición que persiste a lo largo de la vida 



 

11 
 

de la persona, aunque se manifiestan de forma diferente en cada una (Madrid con la dislexia, 

2014). 

Desde esta perspectiva Rello (2018), argumenta que, existen tres definiciones de 

dislexia que gozan de un amplio consenso. Empezando con que, en la comunidad de 

psicólogos y terapeutas profesionales, se toma como referencia lo proporcionado en la última 

edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, DSM-5, publicado en 

2013, puesto que, en esta edición, ya no se emplea el término "dislexia", sino que se utiliza 

una denominación alternativa para describir un patrón de dificultades en el aprendizaje (APA, 

2014).  

Este patrón se caracteriza por problemas en el reconocimiento preciso o fluido de 

palabras, deficiencias en la ortografía y se refiere como "trastorno específico del aprendizaje". 

Una vez que se diagnostica este trastorno, se especifica si se manifiesta de las siguientes 

formas: con dificultades en la lectura, que afectan la precisión en la lectura de palabras, la 

velocidad o fluidez de la lectura y la comprensión de lectura; con dificultades en la expresión 

escrita, que influyen en la corrección ortográfica, gramatical y en la puntuación, así como en 

la claridad y organización de la escritura; o, con dificultades en matemáticas, que se 

relacionan con el sentido numérico, la memorización de operaciones aritméticas, el cálculo 

preciso o fluido y el razonamiento matemático.  

De este modo, desde una perspectiva conductual, la dislexia no se trata de una 

dificultad en el aprendizaje o la falta de habilidades para la lectura y escritura, sino más bien 

de un aprendizaje defectuoso que conduce a la comisión de errores característicos de la 

dislexia en la lectura y escritura. Por lo tanto, no sería apropiado referirse a alguien como 

"disléxico", sino más bien como una persona que comete errores de tipo disléxico al leer y 

escribir (Aragón & Rodríguez, 2000).  

La dislexia, según López et al., (2012) y la descripción de Ramírez (2011), se 

caracteriza por dificultades en el proceso de aprendizaje de la lectura que afectan el 

rendimiento académico. Este trastorno, de origen neurobiológico, se manifiesta a través de 

problemas en habilidades lingüísticas asociadas a la lectura, como discriminación fonológica, 

memoria a corto plazo, decodificación, fluidez en la identificación de palabras, secuenciación 

fonológica y percepción de los atributos de las letras, y no está relacionado con retraso 

mental, falta de experiencias culturales o problemas sensoriales. 
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Según el Ministerio de Educación del Ecuador MinEduc (2013) y en su descripción 

MinEduc (2020), la dislexia se define como una dificultad de aprendizaje en la adquisición de 

la lectura. Además, se destaca que los estudiantes con dislexia pueden exhibir rasgos de 

inseguridad, ansiedad, baja autoestima, comportamiento agresivo y desinterés por el estudio, 

con posibilidad de agravarse sin intervención oportuna. El Ministerio también sostiene que la 

dislexia se considera una necesidad educativa específica no vinculada a la discapacidad, 

originada en dificultades para leer, y recomienda la intervención de profesionales en 

psicopedagogía y psicología educativa para abordar estas necesidades.  

En síntesis, la dislexia, se define principalmente como una dificultad en el aprendizaje, 

y como un trastorno el cual, categorizado como un trastorno específico del aprendizaje en el 

DSM-5, implica desafíos en habilidades relacionadas con la lectura y la escritura, y se 

caracteriza por manifestaciones persistentes a lo largo de la vida, sin estar vinculado a 

discapacidades o carencias culturales. Desde una perspectiva conductual, se considera un 

aprendizaje defectuoso por lo que, la intervención oportuna es crucial como destacan tanto el 

Ministerio de Educación del Ecuador como diversos expertos, para abordar los posibles 

impactos emocionales y académicos y facilitar el desarrollo de habilidades de lectura y 

escritura.  

1.5.1. Etiología de la dislexia  

 

Existe un debate continuo sobre el origen de la dislexia, por lo que, se ha tenido en 

cuenta los hallazgos de (Pereda, 2013) citado en (González & Rincón, 2016) en donde se 

resumen algunos puntos clave.  

Componente Genético: 

- Se destaca la importancia de un componente genético en la dislexia, 

vinculado a la herencia de genes específicos, como el gen dcd2. 

- El gen dcd2, activo en regiones cerebrales asociadas con la lectura, 

muestra menor actividad en individuos con dislexia. 

- Investigaciones adicionales se llevan a cabo para identificar causas 

subyacentes y posibles tratamientos. 

Factores que Contribuyen a la Dislexia: 
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- Neurológicos: Implican disfunciones cerebrales leves, sin acompañar 

deficiencia intelectual. 

- Emocionales: Incluyen trastornos emocionales y situaciones de tensión 

que pueden desencadenar la dislexia. 

- Asociativos: Reflejan dificultades en asociar palabras con sonidos y 

significados. 

- Metodológicos: Pueden surgir por la aplicación incorrecta de métodos 

de enseñanza de lectura y escritura. 

En algunos casos, la dislexia puede desarrollarse por la falta de comprensión de 

conceptos como fonema y grafía.  

Rosselli et al., (2010), añaden, que existen otros elementos relacionados a la aparición 

de la dislexia como:  

Elementos Externos: Infecciones virales en etapas tempranas del desarrollo fetal, 

desequilibrios hormonales, lesiones en el sistema nervioso, y condiciones específicas como la 

hiperplasia adrenal congénita pueden afectar la aparición de la dislexia. 

Discrepancias Neurológicas: Se observan discrepancias a nivel neurológico entre 

individuos con y sin dislexia, indicando regiones disfuncionales en el hemisferio cerebral 

izquierdo, región parieto-temporal y témporo-occipital. 

Disparidades Estructurales: Identificación de disparidades en la estructura de áreas 

como el cíngulo anterior, circunvolución frontal inferior derecha y circunvolución frontal 

media en ambos hemisferios. 

La causa de la dislexia no se atribuye a la falta de oportunidades de aprendizaje ni a 

enfermedades cerebrales adquiridas. Aunque no está claramente definido, se sugiere que la 

dislexia está relacionada con alteraciones en procesos cognitivos y alguna anomalía biológica 

(Ríos & López, 2017). 

En resumen, se destaca la complejidad del origen de la dislexia, involucrando factores 

genéticos, neurológicos, emocionales, asociativos, metodológicos y externos. Por lo que las 

investigaciones continúan para comprender mejor estas causas y desarrollar enfoques de 

intervención más efectivos. 
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1.5.2. Tipos de dislexia  

 

En cuanto a los tipos de dislexia, existen numerosas clasificaciones, para comenzar, la 

literatura científica habla de diferentes tipos aún debatidos, sin embargo, esto siempre irá 

dependiendo de los autores y las corrientes que lo establecen (González, Carbonell, Aguaded, 

& Callau, 2021).  

A partir de este planteamiento, Silvia (2020) expone un hallazgo, centrándose en la 

clasificación de su libro titulado “Método Diverlexia”. Esta clasificación incluye diversos 

tipos de dislexia en función de las rutas de procesamiento respecto a la lectoescritura con 

dificultades de funcionamiento y, se describen así: 

Dislexia fonológica o indirecta: se caracteriza por un problema en la ruta fonológica, 

lo que dificulta la lectura de palabras largas y poco familiares, así como de palabras 

funcionales. También se observan errores en la lectura de pseudopalabras y errores visuales 

que resultan en lexicalizaciones incorrectas. Además, se producen errores morfológicos donde 

la raíz de las palabras se conserva, pero los morfemas se modifican. En el caso de las palabras 

función, se cometen muchos errores, aunque la lectura de palabras familiares es menos 

propensa a errores (Silvia, 2020). 

Dislexia superficial: se caracteriza por un mal funcionamiento de la ruta visual, léxica 

o directa. A diferencia de la dislexia fonológica, las personas con dislexia superficial no 

tienen problemas en convertir grafemas en fonemas en palabras regulares, pero sí en palabras 

irregulares, lo que resulta en errores de omisión, adición o sustitución de letras. Además, la 

lectura de pseudopalabras es menos propensa a errores, pero se cometen más errores en la 

ortografía arbitraria y se confunden palabras homófonas con regularidad. En este caso, los 

individuos se basan más en la información auditiva (Silvia, 2020). 

Dislexia mixta o profunda: implica un mal funcionamiento en ambas rutas y se 

manifiesta a través de errores semánticos, dificultad en la lectura de pseudopalabras, palabras 

funcionales, palabras poco frecuentes y errores visuales y derivativos. También se 

experimentan dificultades para comprender el significado de lo que se lee (Silvia, 2020). 

Por otra parte, Ramírez (2011), en su artículo titulado “Atención al alumnado con 

dislexia”, reporta la clasificación de la dislexia, desde diferentes perspectivas, las cuales se 

exponen de la siguiente manera:  
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Dependiendo del concepto 

• Dislexia adquirida: Surge después de una lesión cerebral específica 

(Ramírez, 2011). 

• Dislexia evolutiva: Se presenta en individuos que, de manera 

intrínseca, enfrentan dificultades en el desarrollo de habilidades de lectura sin una 

causa aparente (Ramírez, 2011).  

• Retraso lector: Es un trastorno de la lectura causado por factores 

específicos como la baja inteligencia o una educación deficiente, entre otros (Ramírez, 

2011). 

Según el tipo de síntomas 

• Dislexia fonológica: Implica que el niño mayormente utiliza la ruta 

fonológica para leer, es decir, descompone las palabras regulares en segmentos más 

pequeños. Esto genera problemas en palabras cuya escritura no coincide directamente 

con su pronunciación, ya que no siguen las reglas de conversión entre letras y sonidos 

(Ramírez, 2011).  

• Dislexia visual o superficial: Implica que el individuo se basa 

principalmente en la ruta visual para leer palabras, reconociendo palabras conocidas 

en su totalidad, pero teniendo dificultades con palabras desconocidas o inventadas, ya 

que carece de una representación visual en su léxico que permita su reconocimiento 

(Ramírez, 2011). 

Según el momento de diagnóstico 

• Dislexia específica: Se presenta durante el proceso de aprendizaje de la 

lectura (Ramírez, 2011). 

• Dislexia de comprensión: Se manifiesta en etapas posteriores al 

aprendizaje de la lectura, ya que las personas no comprenden adecuadamente lo que 

leen. Puede deberse a dislexia específica no diagnosticada, que podría haber sido 

enmascarada por otros factores como una alta inteligencia, hasta que la exigencia 

creciente de comprensión en textos académicos revela el trastorno (Ramírez, 2011). 

En esta perspectiva, ambas contribuciones ofrecen datos significativos, puesto que la 

dislexia se clasifica desde distintas perspectivas, incluyendo enfoques genéticos, neurológicos 
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y funcionales. No obstante, la variedad de clasificaciones destaca la complejidad y diversidad 

de la dislexia, subrayando la necesidad de enfoques personalizados en su diagnóstico e 

intervención.  

1.5.3. Consecuencias de la dislexia 

 

Lapkin (2014) plantea, y considera que a pesar de que la dislexia es comúnmente 

etiquetada como una dificultad en la lectura y escritura, esta condición de aprendizaje tiene un 

impacto significativo en la vida diaria del estudiante, ya que dificulta su capacidad para 

desarrollar sus destrezas sociales y de comunicación de manera efectiva. Del mismo modo 

expone que las repercusiones derivadas de la dislexia y las áreas en las que experimenta 

dificultades son: Adquirir léxico nuevo; Interactuar con individuos de su edad; Falta de 

confianza al leer en voz alta; Comprender el lenguaje expresivo; Retener nombres y 

direcciones; Forjar amistades; Sostener y proseguir una conversación; Escribir cartas y 

números; Diferenciar términos que suenan semejantes; Comprender y obedecer indicaciones. 

No obstante, Catalá et al., (2013), proponen que, además de los notables efectos 

adversos que la dislexia tiene en las habilidades sociales y comunicativas, otro aspecto que 

resulta afectado es el bienestar emocional del estudiante. Esto se debe a que, debido a su 

aprendizaje más lento y la dificultad para aprender a leer, experimentan sentimientos de 

vergüenza y frustración.  

De hecho, expresan que "aprender requiere un esfuerzo y dedicación que no todos 

están dispuestos o capacitados para llevar a cabo". Lo cual implica que el estigma asociado 

con la presencia de un trastorno de aprendizaje, como la dislexia, conlleva a la aparición de 

sentimientos de inferioridad, tanto si son autoimpuestos como si son infligidos 

inadvertidamente por otros. Asimismo, esta percepción crea la noción de que las personas con 

dificultades en la ortografía y la lectura son etiquetadas injustamente como "personas poco 

inteligentes o poco hábiles" (Catalá, Gascó, & Caruana, 2013). 

Es así que se resalta la complejidad de la dislexia, no solo como un desafío académico, 

sino como una condición que impacta significativamente en la vida cotidiana y el bienestar 

emocional de los estudiantes. La conciencia y la comprensión adecuadas son esenciales para 

abordar no solo las dificultades académicas, sino también los aspectos sociales y emocionales 

asociados con la dislexia. 
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1.5.4. Detección de la dislexia 

 

A pesar de la diversidad de características entre los estudiantes con dislexia, hay 

signos comunes que pueden sugerir la presencia de esta dificultad de aprendizaje. Es esencial 

que los docentes estén al tanto de estos indicadores, ya que poseen una comprensión holística 

de cada uno de sus estudiantes. La comprensión de estas manifestaciones conlleva una 

importancia, ya que permite a los docentes y profesionales intervenir de manera preventiva y 

evitar que esta dificultad de aprendizaje se agrave. Pues, cada estudiante sigue un ritmo de 

aprendizaje único, no obstante, los problemas recurrentes relacionados con la dislexia variarán 

según el nivel o grado escolar en el que se encuentren (Rello, 2018). 

En la etapa de primaria, se espera que los estudiantes mejoren sus habilidades de 

lectura y escritura; sin embargo, para aquellos que experimentan dislexia, la realidad es 

diferente. Para lograr una detección efectiva, los docentes deben ser cuidadosos y meticulosos 

al reconocer y considerar las dificultades que comúnmente se manifiestan en el aula (Rello, 

2018), que incluyen: 

Dificultad para asociar correctamente las letras con sus sonidos, lo que puede 

dar lugar a problemas de pronunciación. 

Errores de gramática y ortografía. 

Problemas en la comprensión de lectura, especialmente en oraciones extensas. 

También es fundamental tener en cuenta que la dislexia no tiene una cura definitiva, 

pero es una condición que se puede manejar y abordar eficazmente, lo que permite que las 

personas afectadas aprendan a leer y escribir con éxito, por lo que, gracias a un diagnóstico 

temprano, la intervención adecuada y un apoyo continuo, muchas personas con dislexia 

pueden superar los desafíos asociados con el trastorno y alcanzar el éxito en sus vidas 

personales y profesionales (Villagra, 2020). 

Del mismo modo, Londoño (2022) sugiere que, cuando se realiza una intervención 

durante los años escolares, es probable que se identifiquen deficiencias en la lectura y 

escritura al comparar el rendimiento del niño con el de sus compañeros de la misma edad. 

Además, varios factores pueden influir en el pronóstico de la situación, incluyendo la relación 

entre el equipo de apoyo, el niño, su familia, el entorno socioeconómico, así como los 

recursos disponibles. La falta de cualquiera de estos elementos puede dar lugar a deficiencias 

significativas en la intervención, lo que afectará el pronóstico del trastorno. 
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Sin embrago, en cierta medida López y Föster (2022) señalan que, cuando se trata de 

predecir el curso y abordar la dislexia, es importante tener en cuenta los síntomas que quizás 

no cumplan totalmente con los criterios de diagnóstico exclusivos de la dislexia. Esto se debe 

a que la condición podría involucrar posibles complicaciones médicas y trastornos 

psiquiátricos asociados. 

Así, se destaca la importancia de la detección temprana de la dislexia para una 

intervención efectiva puesto que, la comprensión de los indicadores en diferentes etapas 

escolares permite una atención personalizada. La gestión adecuada y el apoyo continuo son 

clave para el éxito de los estudiantes con dislexia y al mismo tiempo factores sociales, 

económicos y de salud mental deben considerarse en la detección y abordaje integral de la 

dislexia. 

1.5.5. Intervención psicopedagógica para la dislexia 

 

Cuando se toma la decisión de llevar a cabo una intervención con un estudiante que 

tiene dislexia, es crucial tener en cuenta diversos aspectos, como su pensamiento y conducta. 

Estas consideraciones son esenciales para llevar a cabo una evaluación e intervención efectiva 

y, al mismo tiempo, establecer una comunicación efectiva con el estudiante. Puesto que, la 

intervención destinada al estudiante con dislexia se centra en la corrección de las habilidades 

o funciones que han sido afectadas por esta dificultad de aprendizaje, con el objetivo de 

promover su bienestar integral y su progreso educativo. 

Para llevar a cabo este procedimiento de manera efectiva, ASANDIS (2010), indica 

que: 

La metodología que se pretende utilizar se caracteriza por ser flexible, con 

participación activa de los alumnos e intentando conseguir los objetivos planteados a partir de 

actividades lúdicas para motivar a los jóvenes hacia el aprendizaje. Es recomendable que en 

las sesiones haya variedad de ejercicios y actividades, intentando siempre iniciar las sesiones 

con diálogo, y finalizando con algún juego o actividad gratificante para el alumno. (pág. 39) 

A partir de este planteamiento Villagra (2020) sostiene que la dislexia está recibiendo 

una atención más específica, ya que se la reconoce como un trastorno distinto en el ámbito de 

la lectura. Es posible identificar signos de dislexia desde edades tempranas, incluso antes de 
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que comience el proceso de lectoescritura. Esto justifica la importancia de llevar a cabo la 

detección temprana como medida preventiva contra las dificultades. 

Dado que la dislexia es un trastorno que se presume puede identificarse antes de que 

los niños ingresen a la escuela, es factible implementar intervenciones preventivas desde la 

etapa preescolar. Estas intervenciones pueden incluir la capacitación en conciencia fonológica 

y la práctica de segmentación silábica. De esta manera, se reduce el riesgo de que la dislexia 

se presente en una forma más grave, ya que se lograría una mejora sustancial en las 

habilidades de lectura, ortografía y deletreo (Casado, 2020). 

Conforme a lo señalado por Villagra (2020), el propósito es garantizar un desarrollo 

apropiado en cuatro áreas fundamentales del niño: la percepción organizativa, el desarrollo 

psicomotor, la comunicación lingüística y el crecimiento de las funciones mentales. Este 

proceso puede llevarse a cabo mediante actividades y juegos que estimulan la curiosidad, la 

exploración personal, la habilidad de aprendizaje y la resolución de problemas. 

Es por esto que, la Asociación Internacional de Dislexia ha desarrollado Normas de 

Conocimiento y Práctica para Instructores de Lectura, junto con pautas para expertos en 

dislexia, con el propósito de ofrecer un marco para la capacitación, certificación y formación 

profesional en la enseñanza de la lectura y habilidades afines, tanto en el entorno escolar 

como en el ámbito clínico. Esto abarca el abordaje de problemas de lectura, incluyendo la 

dislexia (Moats, y otros, 2010). 

Adicionalmente, el objetivo de estas pautas es detallar las habilidades esenciales 

requeridas para los profesionales responsables de la enseñanza de la lectura, con la finalidad 

de prevenir y corregir problemas en la lectura y escritura. Por lo que, estos estándares buscan 

establecer una distinción entre los docentes generales y los especialistas que cuentan con la 

capacitación necesaria para abordar a estudiantes que sufren de dislexia o enfrentan desafíos 

significativos en el ámbito de la lectura. 

Las pautas establecidas para la intervención y abordaje de la dislexia se dividen en dos 

secciones. La primera aborda conceptos relacionados con el conocimiento de la estructura del 

lenguaje, la comprensión de la dislexia, la aplicación de evaluaciones y los principios éticos 

de enseñanza. Esta sección presenta estándares detallados en dos columnas, donde la 

izquierda detalla el conocimiento y la derecha describe las prácticas de enseñanza. La segunda 

sección se enfoca en habilidades que requieren supervisión directa, con niveles específicos 
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asignados. Estos estándares, delineados por Moats et al., (2010), sirven como guía para 

profesionales en la enseñanza de lectura y escritura, incluyendo la prevención y abordaje de 

problemas de aprendizaje como la dislexia.  

Además, se destaca la importancia de considerar las manifestaciones 

socioemocionales asociadas a la dislexia, como la ansiedad y la baja autoestima, requiriendo 

un enfoque multidisciplinario para abordar las deficiencias en el aprendizaje y sensibilizar a la 

familia y la sociedad. 

Es importante destacar que la dislexia puede influir de manera diversa en otras áreas 

académicas, como las matemáticas, y las dificultades pueden variar de una persona a otra. Por 

lo tanto, para abordar los desafíos que la dislexia puede plantear en el ámbito de las 

matemáticas, se deben considerar las fases del desarrollo del conocimiento matemático: 

manipulativo, gráfico, simbólico y complementario. De esta manera, el docente puede 

planificar estrategias adaptadas al nivel de adquisición del aprendizaje matemático del 

estudiante con dislexia, respetando las etapas secuenciales (Barreto & Castillo, 2019). 

Se infiere, por lo tanto, que la intervención psicopedagógica para la dislexia aborda no 

solo aspectos académicos, sino también cognitivos, conductuales y socioemocionales en 

donde la flexibilidad, la participación activa del estudiante y la variedad de actividades son 

elementos clave para una intervención efectiva. Por ello, la detección temprana y las 

intervenciones preventivas son esenciales para mitigar los impactos de la dislexia y, en 

consecuencia, la formación de profesionales a través de normas y pautas contribuye a la 

calidad de la enseñanza, por lo que enfatiza la importancia de un enfoque integral que 

considere la diversidad de desafíos que la dislexia puede plantear. 

1.6. Teorías 

 

1.6.1. Teoría Cognitiva de Jean Piaget 

 

En la educación moderna o contemporánea, se encuentra una teoría que busca detallar 

el proceso de aprendizaje centrado en el estudiante y las funciones esenciales que intervienen 

en dicho proceso. Esta teoría, conocida como la Teoría Constructivista o Cognitiva de Jean 

Piaget, se enfoca en el desarrollo cognitivo, que es el proceso mediante el cual los individuos 

adquieren conocimiento a través del aprendizaje y la experiencia (Meece, 2000). 
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Así, Jean Piaget dividió este proceso en cuatro etapas, ilustrando cómo el 

conocimiento y el aprendizaje se forman en base al desarrollo humano: 

En la Etapa Sensomotriz (0 a 2 años), el aprendizaje se realiza a través de la imitación, 

mientras el niño comienza a utilizar sus sentidos para explorar y comprender su entorno. El 

niño experimenta con diferentes formas de obtener lo que desea, incluyendo la observación y 

la manipulación. En la Etapa Preoperacional (2 a 7 años), la imaginación se desarrolla y el 

lenguaje se convierte en un medio crucial de autoexpresión, además ya utiliza imágenes y 

símbolos para reflexionar sobre su entorno, y al comenzar a hablar, emplea sonidos y palabras 

relacionados con sus actividades y deseos. En la Etapa de las Operaciones Concretas (7 a 11 

años), se desarrolla la capacidad de razonamiento a través de situaciones concretas, basando 

su pensamiento en lo que pueden percibir y experimentar directamente por lo que, el 

individuo se vuelve capaz de observar varias características de un estímulo sin depender 

únicamente de las apariencias de los objetos. Y, por último, la Etapa de las Operaciones 

Formales (11 a 15 años), se desarrolla la capacidad de formular hipótesis y resolver 

problemas. Además, surge un interés en las relaciones humanas y la identidad personal. 

Durante esta etapa, el adolescente busca nuevos intereses para darle sentido a su vida y 

desarrolla un pensamiento más complejo (Meece, 2000). 

En síntesis, la Teoría Cognitiva de Piaget proporciona un marco sólido para 

comprender cómo los individuos aprenden y se desarrollan cognitivamente a lo largo del 

tiempo, lo cual sigue siendo relevante en la planificación y la implementación de estrategias 

educativas en la actualidad. 

1.6.2. Zona del desarrollo proximal de Vygotsky a la educación 

 

Una de las aportaciones más importantes de la teoría de Vygotsky a la psicología y a 

la educación es el concepto de zona del desarrollo proximal. A Vygotsky le interesaba el 

potencial del niño para el crecimiento intelectual más que su nivel real de desarrollo. La zona 

de desarrollo proximal incluye las funciones que están en proceso de desarrollo pero que 

todavía no se desarrollan plenamente (Meece, 2000). 

En la práctica la zona del desarrollo proximal representa la brecha entre lo que un niño 

puede hacer por sí solo y lo que puede hacer con ayuda. Vygotsky supuso que las 

interacciones con los adultos y con los compañeros en la zona del desarrollo proximal le 

ayuda al niño a alcanzar un nivel superior de funcionamiento (Meece, 2000). 
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Como conclusión, se resalta cómo la teoría de Vygotsky proporciona una visión 

enriquecedora que destaca la dimensión social y colaborativa en el proceso de aprendizaje y 

desarrollo cognitivo, aportando así a la comprensión y mejora de las prácticas educativas. 

Sin embargo, aunque las teorías de Piaget y Vygotsky presentan enfoques diferentes 

hacia el aprendizaje y el desarrollo cognitivo, también comparten similitudes importantes 

como es el énfasis en la adaptación, ya que, comparten la idea de que el desarrollo cognitivo 

está vinculado a la adaptación al entorno. Piaget por su lado destaca la adaptación mediante la 

asimilación y la acomodación, mientras que Vygotsky se centra en la adaptación cultural y 

social a través de la interacción. 

1.7. Problemas de Aprendizaje asociados a la dislexia 

 

Los desafíos vinculados a la dislexia pueden manifestarse en diversas formas, como lo 

indica (Jiménez, y otros, 2009). Uno de estos desafíos involucra procesos cognitivos 

relacionados con la dificultad en la dislexia para descifrar la correspondencia grafema-fonema 

debido a un déficit en el procesamiento fonológico.  

Otro desafío se refiere a la percepción del habla, ya que la dislexia puede dificultar la 

habilidad de discriminar de manera auditiva los sonidos del habla. Asimismo, otro proceso 

cognitivo afectado es la capacidad de nombrar con rapidez, lo que se manifiesta en la lentitud 

para nombrar y recuperar estímulos visuales-verbales (Jiménez, y otros, 2009).  

Adicionalmente, las personas diagnosticadas con dislexia pueden experimentar otros 

trastornos, como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), problemas de 

atención o impulsividad, según señala (Manzano, Aguilera-Ruiz, Lozano-Segura, Casiano, & 

Aguilar-Parra, 2017). En este contexto, Rizzo (2020), explica que la dislexia a menudo 

coexiste con diversos trastornos, como el TDAH, la disgrafía y la discalculia, que se clasifican 

como trastornos del neurodesarrollo. Por lo tanto, estas diversas condiciones asociadas a la 

dislexia suelen manifestarse en el transcurso de la educación, dependiendo de la prevalencia 

de los síntomas.  

De esta manera, se entiende que, la dislexia presenta desafíos significativos en el 

proceso de aprendizaje, manifestados en dificultades como el procesamiento fonológico, y la 

percepción del habla. Además, las personas con dislexia pueden experimentar trastornos 

adicionales como el TDAH, problemas de atención e impulsividad. La coexistencia de la 
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dislexia con otros trastornos del neurodesarrollo, como disgrafía y discalculia, es común. 

Estas condiciones suelen influir en el desarrollo educativo y pueden variar en su expresión a 

lo largo del tiempo. La comprensión y el abordaje temprano de estos desafíos son 

fundamentales para ofrecer un apoyo efectivo a las personas con dislexia y mejorar sus 

oportunidades de éxito académico y personal. 

1.8. Marco Legal  

 

La (Constitución de la República del Ecuador, 2008), en calidad de ley fundamental, 

abarca los principios fundamentales del Estado y los derechos inherentes a todos los 

habitantes, incluyendo el derecho a recibir una educación inclusiva. 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de 

la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para 

el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo.  

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de 

manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para 

las personas con discapacidad y su integración social. Se reconoce a las personas con 

discapacidad, los derechos a:  

7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integración 

y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su educación dentro de la 

educación regular. Los planteles regulares incorporarán trato diferenciado y los de atención 

especial la educación especializada. Los establecimientos educativos cumplirán normas de 

accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán un sistema de becas que 

responda a las condiciones económicas de este grupo. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

Es así como, en el marco legal de la educación se considera la atención a los 

estudiantes con necesidades educativas, ya sea relacionadas o no a la discapacidad, mismas 
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que se dividen en dos categorías según lo establecido en la Ley Orgánica Intercultural de 

Educación (LOEI) de 2010, en donde:  

Se encuentran las Necesidades Educativas Especiales no relacionadas con la 

discapacidad o llamadas también transitorias, las cuales comprenden condiciones como la 

dislexia, discalculia, disgrafía, disortografía, disfasia, trastornos por déficit de atención e 

hiperactividad, y trastornos del comportamiento. Y también, se encuentran las Necesidades 

Educativas Especiales asociadas a la discapacidad o llamadas también permanentes, que 

incluyen discapacidad intelectual, discapacidad física-motriz, discapacidad auditiva, 

discapacidad visual, discapacidad mental, multidiscapacidades, y trastornos generalizados del 

desarrollo, como el autismo, el síndrome de Asperger y el síndrome de Rett, entre otros 

(LOEI, 2014). 

En el año 2011, se promulga la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la cual 

garantiza el derecho a la educación de las personas con discapacidad. Esta ley asegura la 

inclusión de estas personas en los establecimientos educativos, en consonancia con los 

principios del Buen Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad. Estos principios se basan 

en la colaboración de todos los actores sociales y la comunidad educativa. 

Art. 227.- Principios. La Autoridad Educativa Nacional, a través de sus niveles 

desconcentrados y de gestión central, promueve el acceso de personas con necesidades 

educativas especiales asociadas o no a la discapacidad al servicio educativo, ya sea mediante 

la asistencia a clases en un establecimiento educativo especializado o mediante su inclusión 

en un establecimiento de educación escolarizada ordinaria. (LOEI, 2014) 

Así también, en el año 2010, el Ministerio de Educación ha llevado a cabo un proceso 

de reestructuración que incluye una nueva propuesta organizativa y curricular en todos los 

niveles y modalidades educativas. Este enfoque buscaba fortalecer la educación inclusiva no 

solo para aquellos que tienen discapacidades, sino también para todos los grupos considerados 

de atención prioritaria. 

En este contexto; El Artículo 229 Del Reglamento General De La LOEI Establece: 

Que la atención a los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales puede llevarse a 

cabo en un establecimiento educativo especializado o mediante su inclusión en un 

establecimiento de educación escolarizada, de acuerdo con las normativas específicas 

emitidas por el Nivel Central de la Autoridad Educativa (LOEI, 2014). 
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El artículo 19, literal c de la Ley Orgánica de discapacidades, prescribe: Que el Estado 

garantizará a las personas con discapacidad: “acceso a la educación regular en 

establecimientos públicos y privados (…) en razón del grado y características de su 

discapacidad” (Ministerio de Educación, 2016, pág. 2). 

En este contexto, la Unidad Educativa "10 De Agosto" se guía por la creación de un 

Código de Convivencia destinado a mejorar el entorno laboral de la comunidad educativa. 

Este código se basa en los deberes, derechos y responsabilidades establecidos en la 

Declaración de los Derechos Humanos, la Constitución de la República del Ecuador y otras 

leyes vigentes. El objetivo es llegar a acuerdos y compromisos a través de procesos de 

mediación que fundamenten el desarrollo institucional en áreas académicas y de 

comportamiento.  

En cuanto a la inclusión, se fomenta el respeto a la diversidad mediante la integración, 

aceptación y empatía, eliminando barreras y estereotipos que puedan afectar la convivencia. 

Se busca proporcionar a los estudiantes una formación integral e inclusiva, desarrollando sus 

potencialidades y facilitando la participación equitativa de niños y jóvenes, con apoyos y 

adaptaciones, ya sean de aprendizaje, accesibilidad o comunicación, según las necesidades 

educativas especiales, permanentes o temporales, asociadas o no a la discapacidad, y 

considerando las condiciones de infraestructura y el personal profesional disponible en la 

institución. 

1.9. Resultados de Investigaciones Similares 

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, menciona que, la educación 

ha consolidado su estatus como un derecho fundamental respaldado por diversos acuerdos, 

tratados y conferencias internacionales. Esto con el propósito de asegurar que todas las 

personas tengan igualdad de acceso a la educación, ya que se considera esencial para el 

desarrollo personal, la participación democrática, la promoción del respeto y la tolerancia, así 

como para el reconocimiento y la aplicación de otros derechos humanos (UNESCO, 2008). 

En este sentido, el deber de los Estados es garantizar que todas las personas, sin 

importar sus particularidades, intereses o habilidades, tengan la posibilidad de acceder, 

mantenerse y prosperar en la educación. Y, para ello, se requiere que los Estados se 

comprometan a implementar programas y enfoques educativos que puedan abordar de manera 

efectiva las variadas necesidades educativas de los estudiantes (UNESCO, 2008).  



 

26 
 

Entre las necesidades educativas particulares que requieren una aproximación 

inclusiva por parte de la comunidad educativa, podemos identificar la dislexia. La misma que, 

resulta de suma importancia abordarla desde una perspectiva inclusiva garantizando que los 

estudiantes afectados por esta condición tengan acceso a los recursos y respaldo requeridos 

para desarrollar su máximo potencial y lograr el éxito en su desarrollo educativo, personal y 

profesional (Ardila, Rosselli, & Matute, 2005).  

Desde una perspectiva centrada en países Sudamericanos como Uruguay, Argentina, 

Perú, Colombia, Paraguay y Chile, las investigaciones en el ámbito de la educación especial, 

específicamente en Trastornos del Aprendizaje Escolar, se originan principalmente en dos 

contextos fundamentales. En primer lugar, se relaciona con el ámbito educativo, destacando la 

importancia del fenómeno del fracaso escolar y la deserción escolar. Dentro de este enfoque, 

los trastornos específicos del aprendizaje, en particular las dislexias, surgen como una de las 

causas más directas y se observa con frecuencia su asociación con factores socioeconómicos y 

emocionales familiares. En segundo lugar, se vincula con el ámbito de la salud, emanando de 

los servicios de psiquiatría y neurología de hospitales infantiles. Estos servicios reciben 

numerosas consultas relacionadas con niños que presentan hiperquinesia, impulsividad, 

dificultades en la atención y concentración, así como problemas en el aprendizaje de la lectura 

(Bravo-Valdivieso, Milicic-Müller, Cuadro, Mejía, & Eslava, 2009). 

De esta manera, dejando claro que el objetivo de este enfoque es proporcionar una 

visión histórica detallada de las diversas estrategias desarrolladas específicamente para 

abordar las dificultades de la lectoescritura en la población infantil.  

De acuerdo con las necesidades educativas específicas de los estudiantes, los 

representantes pueden optar por distintas modalidades, como asistir a escuelas de educación 

especial, participar en clases independientes dentro de una institución perteneciente al distrito 

escolar, permanecer en aulas regulares y recibir servicios especiales de un Terapeuta en 

momentos específicos del día, o bien recibir todos los servicios educativos en el aula general 

(Metz, Chambers, & Tood, 2013). 

Así, a modo de ejemplo, se puede destacar que, en el estado de Texas, se aborda la 

atención a los estudiantes con dislexia reconociendo que las necesidades de cada uno de ellos 

son únicas y deben determinarse en función de su desempeño académico. Por lo tanto, no 

existe una solución universal que sea efectiva para todos los casos. Por ende, las adaptaciones 

se personalizan para cada estudiante que presenta esta condición y se evalúan mediante un 
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equipo técnico especializado para ajustarlas de acuerdo a sus características particulares 

(Agencia de Educación de Texas, 2018) 

Un caso similar también es España, en el cual la educación inclusiva está regulada por 

las políticas públicas y decretos específicos en cada comunidad autónoma del país en donde 

las acciones planificadas a nivel de las instituciones educativas para brindar una atención 

inclusiva a los estudiantes con dificultades de aprendizaje se concretan a través del Plan de 

Atención a la Diversidad. Este plan es elaborado por el equipo directivo y de orientación, y 

generalmente incluye dos enfoques principales: estrategias destinadas a todo el alumnado y 

medidas específicas para los estudiantes con necesidades educativas particulares (Pascual, 

García, & Vázquez-Cano, 2019). 

Siguiendo esta línea, una estrategia empleada implica la creación de grupos de 

estudiantes con el propósito de ofrecer una atención más personalizada, en los cuales se 

imparte el mismo contenido a través de enfoques pedagógicos distintos. Otra opción consiste 

en aplicar el modelo de enseñanza abierta, en el cual un docente se encarga de brindar apoyo a 

un grupo de estudiantes que requieren refuerzo, mientras que otro docente se ocupa del resto 

del grupo puesto que, en el entorno escolar, el profesor tiene la capacidad de llevar a cabo 

medidas de adaptación del currículo tanto para actividades en grupo como para trabajos 

individuales. Esto involucra la adaptación y ajuste de los contenidos curriculares para 

satisfacer las necesidades educativas de los estudiantes, así como la implementación de 

apoyos educativos adicionales, como momentos específicos de refuerzo, asignaturas 

opcionales, actividades extracurriculares, entre otros (Pascual, García, & Vázquez-Cano, 

2019). 

El en Ecuador también se destaca el proceso de inclusión en el sistema educativo, ya 

que, ha sido gradual y ha implicado cambios estructurales y políticas educativas con un 

enfoque inclusivo. Y de la misma manera el Ministerio de Educación (MinEduc) también ha 

implementado proyectos y programas para atender a las personas con necesidades educativas 

específicas, como la creación de Unidades de Apoyo a la Inclusión (UDAI), docentes 

especializados en pedagogía de apoyo, y unidades educativas especializadas. Esto, con el 

objetivo de adoptar estrategias junto con la comunidad educativa, que incluyen iniciativas 

como la educación familiar, el programa de apoyo a la inclusión, el programa de transición a 

la vida adulta, el modelo nacional de gestión y atención a estudiantes con necesidades 

educativas especiales relacionados con la discapacidad, entre otras (Villón & Valverde, 2019). 
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Sin embargo, aunque se cuentan con estos respaldos, el sistema educativo del Ecuador 

presenta algunos desafíos para la atención precisa de estudiantes con dislexia, lo que puede 

dar lugar a una falta de enfoque específico en el manejo de sus dificultades. Este factor 

incrementa el riesgo de que los estudiantes abandonen la escuela, experimenten una 

disminución en su autoestima y se desmotiven con respecto a sus estudios (Scrich, Cruz, 

Bembibre, & Torres, 2017).  

De esta manera, de forma general se destaca la importancia de la educación inclusiva y 

se resalta la necesidad de enfoques personalizados para abordar las Necesidades Educativas 

Especiales y la diversidad de estrategias implementadas en distintos países para lograr una 

educación más inclusiva especialmente en el caso de la dislexia. 
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CAPÍTULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. Tipo de Investigación 

 

La investigación propuesta tiene un enfoque cuantitativo, ya que, a partir del 

procedimiento estadístico se hizo posible la interpretación de los resultados obtenidos 

mediante el instrumento aplicado. Hernández y Mendoza (2018), mencionan que, la 

característica cuantitativa se caracteriza por ser sistemática y estandarizada, con un uso 

intensivo de la estadística. Así, el análisis de los datos permitió comprender la realidad, 

facilitando la formulación de una propuesta dirigida a abordar los riesgos de la dislexia. 

Es de naturaleza descriptiva, ya que, su enfoque principal fue recopilar una cantidad 

significativa de información para obtener un conocimiento más profundo acerca de las 

variables abordadas, es decir, la dislexia y las estrategias de intervención. En esta misma línea 

Hernández y Mendoza (2018), indican que “los estudios descriptivos miden o recolectan datos 

y reportan información sobre diferentes conceptos, variables, aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o problema a investigar” (pág. 10). 

La presente investigación tiene un diseño no experimental, ya que, se obtiene la 

información de los hechos y objetos de un estudio sin modificar las variables, tal como lo 

señala Hernández y Mendoza (2018) “Son estudios que se realizan sin la manipulación 

deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural 

para después analizarlos”. (pág. 149)  

A la vez, en términos de su enfoque temporal, esta investigación se clasifica como 

transversal, ya que se llevó a cabo en un momento específico, siguiendo la definición de 

(Yuni & Urbano, 2014). En este sentido, el estudio se realizó durante el período académico 

2023, específicamente en el segundo parcial.  

2.2. Métodos, técnicas e instrumentos de investigación 

 

Martínez (2013), destaca la distinción entre método, técnica e instrumento. Según su 

perspectiva, el método se inicia cuando el investigador decide establecer un objeto de estudio, 

determinando el camino para concretar la mediación formal que constituye su proyecto de 
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investigación hasta su conclusión. En contraste, la técnica establece las normas para organizar 

las etapas del proceso de investigación y proporciona instrumentos para la recolección, 

clasificación, medición, correlación y análisis de datos, siendo esenciales para la aplicación 

del método en la investigación científica. 

También señala que el instrumento de investigación es lo que permite operativizar la 

técnica. Aclara que a veces se usan de manera intercambiable las palabras técnica e 

instrumento de investigación. Además, identifica técnicas comunes en la investigación 

cualitativa, como la observación, la encuesta y la entrevista, mientras que en la investigación 

cuantitativa destaca la recopilación documental, la obtención de datos a través de 

cuestionarios (llamados encuestas o entrevistas) y el análisis estadístico de los datos 

(Martínez, 2013). 

2.2.1. Métodos 

 

Así, los métodos generales empleados en esta investigación son los siguientes: 

Se aplicó el método inductivo al comenzar con observaciones específicas derivadas de 

la aplicación del instrumento, y a partir de ellas se llegaron a conclusiones generales sobre 

cada una de las variables investigadas. 

También se utilizó el método deductivo que parte de lo general para llegar a lo 

particular, basándose en una comprensión de la teoría general sobre la intervención en casos 

de dislexia. Esto permitió la formulación específica de una propuesta relacionada con la 

elaboración de una guía que incluye estrategias de intervención psicopedagógica para 

estudiantes con dislexia. 

El Enfoque Analítico-Sintético se aplicó teniendo en cuenta el principio de que no 

puede haber síntesis sin previo análisis, y viceversa. Se empleó para desarrollar la discusión 

de los resultados obtenidos a través del instrumento de investigación, lo que implica analizar 

cada uno de los componentes o indicadores de las variables o dimensiones estudiadas. 

Además, en la construcción del marco teórico, se sintetizó la información, creando así un 

nuevo componente que se basa en una visión integral del tema. 
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2.2.2. Técnicas   

La técnica utilizada en este proyecto de investigación para la obtención de 

información es la prueba de cribado (screening) PREDISCAL, galardonada en el año 2020 

con el premio Nicolás Seisdedos de TEA ediciones en su vigésimo segunda edición por su 

rigurosidad, en donde su motivación es servir a la comunidad docente. Los autores y autoras 

de este diseño como Javier Fenollar Cortés, Violeta Pina Paredes, Encarnación Hernández 

Pérez y José Antonio Rabadán Rubio, profesionales en distintas áreas de la educación han 

comentado que ya se aplicado a muestras de más de 2000 niños y niñas de segundo a sexto 

año de Educación primaria de entre 7 y 12 años en Madrid. Por lo que, también quisieron que 

más profesionales de la educación a nivel mundial la sigan usando y por ello, es que han 

hecho que sea sencilla y aplicable en contextos reales equilibrando sus escalas y ajustando el 

tiempo de manera que no existan barreras de ningún tipo para su aplicación. 

2.2.3. Instrumentos 

El instrumento utilizado para la operacionalización es una prueba, la misma que, 

permitió poner en conocimiento la situación del problema a través de la cual se realizó el 

diseño de la propuesta.  

En este sentido, la prueba PREDISCAL está diseñada para ser aplicada en una única 

sesión de forma colectiva o individual a niños y niñas de 7 a 12 años (segundo a sexto de 

primaria) y su aplicación está disponible tanto en español como en catalán, ofrece la detección 

precoz de las dificultades de lectura y matemáticas mediante 3 tareas como, frases (oraciones 

incompletas), fluidez matemática (operaciones aritméticas sencillas básicas) y cálculo 

(operaciones combinadas incompletas). El tiempo de aplicación es de 7 minutos, sin embargo, 

al incluir instrucciones para los estudiantes el tiempo estima los 15 minutos 

aproximadamente.  

De acuerdo con sus puntuaciones ofrece una puntuación percentil por cada una de sus 

tareas (Frases, Fluidez matemática y Cálculo), y en el manual de aplicación también se 

incluyen los baremos y percentiles, los mismos que están divididos por sexo y curso.  

- La primera de las pruebas es Frases, que mide la habilidad lectora a 

partir de 47 ítems con oraciones incompletas, las cuales deben ser completadas con una 

de cinco opciones durante 3 minutos, esto permite a los niños medir la capacidad para 

decodificar la conversión grafema-fonema y el conocimiento léxico. 
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- La segunda tarea es Fluidez matemática la cual consta de 63 ítems con 

operaciones matemáticas sencillas como sumas y restas alternadas, la velocidad para 

resolverlas es de 1 minuto, esto implica medir en los niños la automatización de 

“hechos aritméticos”, así como la velocidad de procesamiento. 

- Por último, la tercera tarea es cálculo, la misma que presenta 45 ítems 

con operaciones con un nivel creciente de dificultad como sumas y restas de dos cifras, 

multiplicaciones, divisiones y algunas operaciones combinadas las cuales deben ser 

resueltas en 1 minuto, estas operaciones permiten medir en los niños la comprensión 

del significado de igualdad y equivalencia y el desarrollo de estrategias de 

razonamiento. 

De esta manera, mediante la plataforma de corrección en línea TEA corrige, la 

interpretación de las puntuaciones del PREDISCAL indican que:  

- Si los percentiles se encuentran entre 1-10, el niño presenta dificultades 

altas o severas por lo que se recomienda hacer una evaluación en profundidad con una 

prueba específica.  

- Si los percentiles se encuentran entre 11-30, el niño presenta 

dificultades moderadas en riesgo por lo que se recomienda hacer un seguimiento del 

caso y reforzar el área implicada. 

- Si los percentiles se encuentran entre 31-70, el niño no presenta 

dificultad.  

- Si los percentiles se encuentran entre 71-99, el niño presenta alto 

rendimiento. 

Es así como, al ser una prueba de screening, no tiene un valor diagnóstico, sin 

embargo, tiene un valor predictivo y la información que aporta es muy importantes para poder 

dar soluciones tempranas a las dificultades de los estudiantes y detectar no solo a quienes 

muestren dificultades severas, sino también a quienes muestren un rendimiento por debajo del 

rango esperable.  
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2.2.4. Matriz de operacionalización de variables 

Tabla 1 Operacionalización de variables. 

Variable Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Escala de 

medición 

 

 

 

 

 

 

Dislexia 

 

Trastorno 

del 

aprendizaje 

que afecta 

la 

capacidad 

de una 

persona 

para leer, 

escribir y 

comprender 

el lenguaje 

escrito de 

manera 

eficaz.  

 

 

 

PREDISCAL 

Prueba de 

cribado 

(screening) 

para evaluar 

dificultades 

del 

aprendizaje 

en 

habilidades 

lectoras y 

matemáticas. 

 

 

Lectura 

 

 

 

 

Frases 

(Ordinal) 

Pc 1-10 D.S. 

Pc 11-30 D-M. 

Pc 31-70 S.D. 

Pc 71-99 A.R. 

 

 

 

Matemática 

 

 

Fluidez 

 

 

(Ordinal) 

Pc 1-10 D.S. 

Pc 11-30 D.M. 

Pc 31-70 S.D. 

Pc 71-99 A.R. 

 

 

Cálculo 

(Ordinal) 

Pc 1-10 D.S. 

Pc 11-30 D.M. 

Pc 31-70 S.D. 

Pc 71-99 A.R. 

Nota: Abreviatura de percentiles (Pc) 

D.S = Dificultad Severa 

D.M.= Dificultad Moderada 

S.D.= Sin Dificultad 

A.R.= Alto Rendimiento 

 

2.3. Participantes 

2.3.1. Población  

La población con la que se trabajó en esta investigación estuvo conformada por 347 

estudiantes de quintos, sextos y séptimos años de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “10 De Agosto”. 
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2.3.2. Muestra  

A través de un muestreo no probabilístico, se trabajó con 33 estudiantes de entre 

quinto, sexto y séptimo año de Educación Básica, quienes fueron seleccionados por sus 

docentes tutores. Estos docentes tomaron como criterio el rendimiento académico en 

asignaturas relacionadas con la lectoescritura, matemática, cálculo y razonamiento, 

identificando así a los estudiantes que mostraban signos de dificultad en sus procesos 

educativos. 

2.3.3. Distribución de estudiantes por sexo 

En esta investigación conformada por los estudiantes de Educación Básica, 

participaron 17 hombres que equivale al 51.5 % y 16 mujeres que equivale al 48.5 %; el 

promedio de edad en la que éstos se encuentran es, 10 años y 3 meses. 

 

2.4. Procedimiento y análisis de datos 

Para el desarrollo de esta investigación, se solicitó el permiso de la máxima autoridad 

de la Unidad Educativa “10 De Agosto”, así mismo dicha autoridad también consideró 

permitente la respectiva autorización por parte del Distrito de Educación 10D02 Antonio Ante 

- Otavalo, en dicho permiso se socializó los objetivos y propósitos de la investigación, por 

consiguiente, con la autorización de ambas instituciones, se procedió a fijar con la rectora de 

la U.E “10 De Agosto” el día  para la aplicación de la prueba a los estudiantes de EGB Media, 

el tiempo estimado por cada curso, y la hora de inicio y fin del mismo.  

El día de la aplicación de la prueba, se explicó a los estudiantes de cada curso el 

objetivo y las instrucciones respectivas para que los ejemplares sean llenados en físico en los 

tiempos establecidos según las tareas que lo conforman.  

Para procesar los datos obtenidos se realizó lo siguiente: 

Se hizo la corrección de cada prueba mediante la plataforma en línea TEA corrige para 

obtener los resultados de la evaluación de forma inmediata, proporcionar la interpretación de 

las puntuaciones y el perfil gráfico individual de cada persona evaluada.  

Se organizaron los datos y resultados obtenidos de la prueba a una base de datos en el 

sistema Excel tales como: identificación de los participantes, edad, sexo, y percentiles de 
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acuerdo a las respuestas de cada uno para catalogarlas como dificultades severas, dificultades 

moderadas, sin dificultad y alto rendimiento. Estos datos fueron ingresados al sistema 

Software SPSS para desde allí construir las tablas de frecuencia y emplear los estadísticos 

necesarios para la discusión de resultados. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Habilidad lectora (frases) 

Tabla 2 Incidencia de riesgo en la habilidad lectora. 

Frases Frecuencia  % 

Dificultades severas  24 72,7 

Dificultades moderadas  7 21,2 

Sin dificultades  2 6,1 

Alto rendimiento  0 0,0 

Total  33 100 

 

En la primera parte de fluidez verbal frases se puede determinar que, más de la mitad de los 

estudiantes evaluados enfrenta dificultades severas en relación con sus habilidades lectoras, 

ubicándose en los percentiles 1 – 10. Este porcentaje podría representar sin duda, un desafío 

significativo para los docentes en el aula. Según el manual PREDISCAL de (Pina-Paredes, 

Hernández-Pérez, Rbadán-Rubio, Hernández-Pallarés, & Fenollar-Cortés, 2020), las 

dificultades severas se relacionan con la incapacidad para decodificar la conversión grafema-

fonema y en este caso específico, para comprender el sentido de las frases, mantener la 

coherencia sintáctica, poseer conocimientos básicos de ortografía y tener dominio léxico, lo 

que indica la necesidad de una evaluación exhaustiva. Por otro lado, menos de la mitad de la 

muestra presenta dificultades moderadas, situándose en los percentiles 11 – 30, lo que 

significa que la puntuación total de la prueba es inferior a 30 puntos y, aunque no están 

exentos de riesgo, requieren seguimiento. Finalmente se puede observar que un número 

mínimo de estudiantes no presenta ninguna dificultad. 
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Habilidades matemáticas (fluidez) 

Tabla 3 Incidencia de riesgo en la habilidad matemática Fluidez. 

Fluidez Frecuencia  % 

Dificultades severas  15 45,5 

Dificultades moderadas  7 21,2 

Sin dificultades  8 24,2 

Alto rendimiento  3 9,1 

Total  33 100 

 

En lo que respecta a la fluidez matemática se puede determinar que, aproximadamente la 

mitad de los estudiantes evaluados enfrenta dificultades severas, ubicándose en los percentiles 

1 – 10, lo que indica que el total de la prueba es inferior a 10 puntos para la resolución de 

operaciones matemáticas básicas como sumas y restas. Por otro lado, menos de la mitad de los 

estudiantes evidencia dificultades moderadas, situándose en los percentiles 11 – 30, lo que 

indica un puntaje total inferior a 30 puntos y, aunque no están exentos de riesgo, requieren 

seguimiento. Finalmente, la otra parte de la población no muestra dificultades, y solo tres 

estudiantes indican tener un alto rendimiento.  

Orrantia (2006), citado en (Suárez-Hernández, Méndez-Umaña, & Jaimes-Contreras, 2021), 

sostiene que, la adquisición de habilidades como el conteo verbal (que abarca palabras 

numéricas y el conteo, incluyendo los principios de correspondencia uno a uno, orden estable, 

cardinalidad, abstracción e irrelevancia) y los esquemas protocuantitativos (como la 

comparación, incremento-decremento, parte-todo) constituyen los fundamentos esenciales 

para abordar la resolución informal de las primeras situaciones problemáticas que involucran 

operaciones de suma y resta. 
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Habilidades matemáticas (cálculo)  

Tabla 4 Incidencia de riesgo en el cálculo matemático. 

Cálculo Frecuencia  % 

Dificultades severas  23 69,7 

Dificultades moderadas  8 24,2 

Sin dificultades  2 6,1 

Alto rendimiento  0 0,0 

Total  33 100 

 

En cuanto a la incidencia de riesgo en la prueba de habilidades matemáticas que hace relación 

al cálculo se puede evidenciar que el 69,7% de los estudiantes evaluados presentan 

dificultades severas dentro de los percentiles 1 – 10, que indica que el total de la prueba es 

inferior a 10 puntos para resolver operaciones matemáticas de complejidad progresiva. 

Mientras tanto, el 24,7 % presenta dificultades moderadas, las mismas que deben ser tomadas 

en cuenta para su respectivo seguimiento y refuerzo. Por último, una mínima cifra del 6,1 % 

no muestra desafío para la resolución de esta prueba, por lo cual no presentan dificultades.  

Según (Gómez-Rosales & Mireles-Medina, 2019), la integración del cálculo dentro del 

ámbito matemático proporciona a los estudiantes la oportunidad para desarrollar nuevas 

perspectivas cognitivas y mejorar su destreza mental, lo que les permitirá abordar desafíos 

matemáticos de manera más eficiente y competitiva. Además, se respalda esta perspectiva ,ya 

que, consideran las opiniones de varios investigadores en el campo de la educación 

matemática, quienes abogan por la práctica de este tipo de cálculo en el aula al destacar 

posibles influencias positivas, como contribuir a la comprensión y al sentido del número, y 

comprender las concepciones que los estudiantes tienen sobre los procedimientos de cálculo. 
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Tabla 5 Estudio comparativo por sexo de los estudiantes de Educación Básica. 

 Sexo   N Rango promedio 
Sig. Asintótica 

bilateral  

Frases   Hombres  17 16,03 
0,445 

  Mujeres  16 18,03 

  Total  33   

Fluidez  Hombres  17 11,56 
0,000 

 Mujeres  16 22,78 

  Total  33   

Cálculo  Hombres  17 14,12 
0,028 

 Mujeres  16 20,06 

  Total  33   

 

Una vez analizados los datos estadísticos con la prueba U de Mann-Whitney, se puede 

determinar que no existe una diferencia significativa entre el sexo en relación a las 

habilidades lectoras, lo que quiere decir que tanto hombres como mujeres presentaron la 

misma dificultad. Sin embargo, en relación a la fluidez matemática, se observa que las 

mujeres experimentan mayores desafíos en comparación con los hombres. Así mismo, en lo 

que respecta al cálculo matemático, también se evidencia que las mujeres enfrentan mayores 

dificultades que los hombres. 

Un estudio realizado por (Vélez, Tárraga, Fernández-Andrés, Blázquez-Garcés, & Tijera, 

2015) con el tema: Incidencia de la dislexia en Ecuador: Relación con el CI, lateralidad, sexo 

y tipo de escuela, muestran que al momento de analizar los resultados existe ciertas 

diferencias en cuanto al sexo de los estudiantes, sin embargo, se determina que las diferencias 

no son estadísticamente significativas en ninguna de las áreas analizadas. Por otra parte, (Sans 

F. , 2003), refiere que existen pocas investigaciones que muestren la incidencia actual de 

dislexia, lo que podría deberse a diferentes contextos. 
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Tabla 6 Estudio comparativo entre grados de Educación Básica. 

 Grado    N Rango promedio 
Sig. Asintótica 

bilateral  

Frases   Quinto 11 18,68 

0,193   Sexto   11 13,64 

 Séptimo  11 18,68 

  Total  33   

Fluidez  Quinto 11 10,73 

0,019  Sexto   11 20,32 

 Séptimo  11 19,95 

  Total  33   

Cálculo  Quinto 11 15,45 

0,504  Sexto   11 16,36 

 Séptimo  11 19,18 

  Total  33   

 

Con respecto al estudio estadístico comparativo con la Prueba H de Kruskal-Wallis entre los 

grados que conforman Educación Básica; quinto, sexto y séptimo, se determina que, en la 

prueba de habilidad lectora no existe una disparidad significativa, ya que, los tres grados 

enfrentan prácticamente las mismas dificultades. No obstante, en la prueba de Fluidez 

matemática, se evidencia que el quinto año presenta mayores dificultades en comparación con 

sexto y séptimo, quienes exhiben niveles de dificultad similares. En lo que respecta al cálculo 

matemático, se evidencia que, los tres grados de Educación Básica presentan casi las mismas 

dificultades, por lo que no existe una diferencia significativa en este aspecto.  

De esta manera, se observa que dentro de la prueba PREDISCAL, el aspecto con más 

dificultad es la fluidez matemática, por cuanto (Erazo-Hurtado & Aldana-Bermúde, 2015), 

destacan en su investigación que, en  diferentes contextos sociales y educativos  se escuchan 

quejas frecuentes acerca de la enseñanza aprendizaje de las matemáticas por lo que parecen 

representar un verdadero desafío en las escuelas.  
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CAPÍTULO IV 

 

4.1. Información de la propuesta 

 

Nombre de la propuesta: Guía virtual como estrategia de Intervención Psicopedagógica para 

el manejo de la dislexia. 

Público: Docentes, Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) y padres de familia. 

Responsables: Simbaña Cisneros Daniela Jazmín y Valencia Andrade Patricia Lisbeth. 

Ejecución del uso de la guía: Inicio del año lectivo. 

 

4.2. Objetivos  

 

General 

Proporcionar información clara, detallada y útil para asistir a los docentes y al personal DECE 

en la implementación efectiva de estrategias psicopedagógicas detalladas en la guía virtual, 

facilitando así un manejo adecuado de la dislexia. 

Específicos  

Proporcionar información detallada sobre los aspectos de la guía virtual. 

Presentar estrategias educativas efectivas para apoyar a personas con dislexia en entornos 

académicos. 

Suministrar recursos didácticos, tales como actividades y materiales adaptados, que faciliten 

el aprendizaje de individuos con dislexia. 

Facilitar enlaces a recursos didácticos.  
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4.3. Introducción 

 

Las aulas de clase no están exentas de estudiantes que presentan dificultades en su 

aprendizaje, específicamente signos de dislexia o dislexia, y en ocasiones como docentes en 

su labor profesional al desconocer los signos de ésta y otras dificultades tienden a hacer 

suposiciones erróneas con respecto a sus características y al rendimiento académico de sus 

estudiantes frente a esto, vinculándolo así a varios aspectos de su vida que pudieran ser los 

responsables en su desarrollo, sin embargo, también como docentes y en su preocupación ante 

esta situación, muchos buscan la manera de intervenir de una o varias formas para dar 

solución a la problemática existente en el aula con alguno de sus estudiantes, aunque en 

ocasiones los resultados pudieran no ser los esperados.  

El diseño de esta guía de Intervención Psicopedagógica está dirigida específicamente a los 

docentes de Educación Básica Media y al personal del DECE. Profesionales que no solo 

recibirán información sobre las estrategias presentadas aquí para su implementación, sino que 

también serán guías en el proceso de abordar esta dificultad de aprendizaje. Asimismo, 

desempeñarán un papel crucial al brindar apoyo y refuerzo oportuno a los estudiantes, e 

incluso orientarán a los padres de familia con el objetivo de lograr un desarrollo conjunto de 

las habilidades de lectoescritura y, en algunos casos, de las habilidades matemáticas, dado que 

representan un desafío significativo. 

 

4.4. Enlace digital y QR para ingresar a la Guía virtual 

 

Enlace de ingreso: https://view.genial.ly/65bad60066aafd001443a246/presentation-guia-

virtual-para-el-manejo-de-la-dislexia  

Visualización de la guía mediante el código QR 

 

 

https://view.genial.ly/65bad60066aafd001443a246/presentation-guia-virtual-para-el-manejo-de-la-dislexia
https://view.genial.ly/65bad60066aafd001443a246/presentation-guia-virtual-para-el-manejo-de-la-dislexia
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Figura 1 

 

Figura 2Figura 3 

Presentación de la guía virtual 

Figura 4  

 

 

 

Figura 5  

IntroducciónFigura 6  

Índice de contenidos 

 



 

44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7  

Introducción 

 

Figura 8  

Información sobre la dislexiaFigura 9  

Introducción 

Figura 10  

Información sobre la dislexia 

 

Figura 11  

Pasos para una intervención efectivaFigura 12  

Información sobre la dislexia 
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Figura 13  

Pasos para una intervención efectiva 

 

Figura 14  

Fase inicial de la intervenciónFigura 15  

Pasos para una intervención efectiva 

Figura 16  

Fase inicial de la intervención 

 

Figura 17  

Juegos de la Fase inicialFigura 18  

Fase inicial de la intervención 
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Figura 19  

Juegos de la Fase inicial 

 

Figura 20  

Dinámicas de la Fase inicialFigura 21  

Juegos de la Fase inicial 

Figura 22  

Dinámicas de la Fase inicial 

 

Figura 23  

Fase intermedia de la intervenciónFigura 24  

Dinámicas de la Fase inicial 
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Figura 25  

Fase intermedia de la intervención 

 

Figura 26  

Talleres fundamentados en la teoría de PiagetFigura 27  

Fase intermedia de la intervención 

Figura 28  

Talleres fundamentados en la teoría de Piaget 

 

Figura 29  

Talleres fundamentados en el enfoque multisensorialFigura 30  

Talleres fundamentados en la teoría de Piaget 
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Figura 31  

Talleres fundamentados en el enfoque multisensorial 

 

Figura 32  

Fase final de la intervenciónFigura 33  

Talleres fundamentados en el enfoque multisensorial 

Figura 34  

Fase final de la intervención 

 

Figura 35  

Reflexiones en frasesFigura 36  

Fase final de la intervención 
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Figura 37  

Reflexiones en frases 

 

Figura 38  

Videos para reflexionar sobre la dislexiaFigura 39  

Reflexiones en frases 

Figura 40  

Videos para reflexionar sobre la dislexia 

 

Figura 41  

Recursos adicionales didácticosFigura 42  

Videos para reflexionar sobre la dislexia 
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Figura 43  

Recursos adicionales didácticos 

 

Figura 44  

DespedidaFigura 45  

Recursos adicionales didácticos 

Figura 46  

Despedida 
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CONCLUSIONES  

• La fundamentación teórica respalda la conclusión de que, las habilidades lectoras y 

matemáticas son la base fundamental para el aprendizaje, las mismas que son 

necesarias para desarrollar con fluidez el proceso lector y numérico, por lo tanto, se 

infiere que, a mayor dificultad en las habilidades lectoras mayor dificultad en las 

habilidades matemáticas, sobre todo en el cálculo. 

 

• La muestra de estudio en esta investigación presenta mayor dificultad en la habilidad 

lectora, principalmente en la compresión de textos, y también muestra frecuentes 

errores ortográficos. Así mismo, el cálculo matemático representa un verdadero 

desafío, sobre todo al tratarse de operaciones combinadas como la suma, resta, 

multiplicación y división. 

 

• La aplicación de la prueba de cribado PREDISCAL permitió identificar posibles 

estudiantes con signos de dislexia, por ende, la guía desarrollada se centra en respaldar 

a los profesionales de la educación mediante estrategias de intervención creativas y 

significativas para el proceso de enseñanza aprendizaje. Es relevante destacar que esta 

guía es virtual, resaltando así la importancia de los recursos digitales.  
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RECOMENDACIONES 

 

• A partir de los resultados obtenidos, se recomienda ampliar la investigación sobre la 

detección de la dislexia realizando un plan estratégico que permita identificar a fondo 

esta dificultad en el aprendizaje.  

 

• Se sugiere a las autoridades educativas y DECE, realizar capacitaciones periódicas 

sobre estrategias y metodologías dirigidas al manejo de la dislexia en el aula con la 

finalidad no sólo de realizar una intervención individual, sino, también de fomentar 

enfoques colectivos con otros estudiantes o educadores. 

 

• Se recomienda a los docentes, seguir cuidadosamente las instrucciones de manera que, 

las estrategias sean aplicadas correctamente, además ir identificando mediante éstas 

las dificultades que los niños puedan ir presentando para posteriormente hacer un 

refuerzo más exhaustivo según su percepción.  

 

• Finalmente, se recomienda a los padres estar atentos a cualquier indicio de dificultad 

en el proceso lecto escritor, con el fin de poder atenderlo de forma temprana y poder 

reducir el nivel de riesgo para desencadenar un trastorno específico del aprendizaje 

con dificultad en la lectoescritura.  
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ANEXOS 

 

Anexo N° 1  

Solicitud para la Investigación.  
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Anexo N° 2 

Prueba de cribado PREDISCAL dirigida a los estudiantes de Educación Básica. 
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Anexo 4 

Revisión del proyecto por el sistema Turnitin. 

 

 


