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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se aborda el problema de la dislexia y su incidencia en el 

aprendizaje. La lectura y la escritura se presentan como actividades en las que participan 

diversos sistemas motores y perceptuales visuales, así como habilidades fonológicas y 

simbólicas. Cuando los niños aprenden a leer, deben tener desarrolladas ciertas 

habilidades pre – lectoras, cuando los estudiantes presentan problemas en la lectura y la 

escritura significa que estas habilidades no se desarrollaron de forma correcta. De esta 

manera el objetivo de la presente investigación es: Diseñar un programa que posibilite el 

desarrollo de las habilidades fonológicas, el mismo que será socializado con los docentes 

de la Institución, siendo el campo de acción el pedagógico-didáctico. El tipo de 

investigación empleado es cualitativa, aplicada, el paradigma de la investigación es el 

sociocrítico; mientras que los métodos utilizados en la recopilación de los datos es la 

encuesta. La encuesta consideró como sustento teórico las variables de la investigación, 

abordando los conocimientos de los docentes en cuanto a: 1) Conocimiento académico y 

2) saberes basados en la experiencia; y específicamente se abordaron los siguientes 

aspectos: a) lectura; b) habilidades fonológicas, y c) dislexia. 

Los resultados obtenidos son relevantes debido a que demuestra cómo el aprendizaje 

de la lectoescritura se transforma en función del uso de las herramientas tecnológicas. 

Este estudio permitirá fomentar y mejorar la habilidad lectoescritora mediante actividades 

y estrategias planeadas y dirigidas por medio de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), al contribuir al reconocimiento de los contextos y espacios 

socioculturales donde se desarrollan los estudiantes cada día. 

 

Palabras clave: dislexia, lectoescritura, aprendizaje, TICS, habilidades fonológicas. 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

In the present work the problem of dyslexia and its impact on learning is addressed. 

Reading and writing are presented as activities involving various motor and visual 

perceptual systems, as well as phonological and symbolic skills. When children learn to 

read, they must have developed certain pre-reading skills, when students have problems 

in reading and writing it means that these skills were not developed correctly. In this way, 

the objective of this research is: Design a program that enables the development of 

phonological skills, the same that will be socialized with the teachers of the Institution, 

the field of action being pedagogical-didactic. The type of research used is qualitative, 

applied, the research paradigm is socio-critical; while the methods used in data collection 

is the survey. The survey considered the research variables as theoretical support, 

addressing the knowledge of teachers in terms of: 1) academic knowledge and 2) 

knowledge based on experience; and specifically the following aspects were addressed: 

a) reading; b) phonological abilities, and c) dyslexia. 

The results obtained are relevant because they demonstrate how literacy learning 

is transformed based on the use of technological tools. This study will promote and 

improve reading and writing skills through activities and strategies planned and directed 

through information and communication technologies (ICT), by contributing to the 

recognition of contexts and sociocultural spaces where students develop every day. 

 

Keywords: dyslexia, literacy, learning, TICS, phonological skills. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La lectura y la escritura se llegan a presentar como actividades en las que llegan a 

participar diversos sistemas motores y perceptores visuales, así como también habilidades 

fonológicas y simbólicas, razón por la cual pueden presentarse alteraciones en algunos de 

los elementos anteriormente descritos y que ocasiona déficit en el lenguaje escrito, 

ocasionando un trastorno de carácter adquirido en cual indicaría un desarrollo insuficiente 

de la enseñanza escrita que puede ser observado a partir de la lectura y la escritura lo cual 

representa el fundamento dentro de los primeros años de escolaridad y por tanto es motivo 

de preocupación de los docentes y familias. 

 

Como se puede observar, son acciones básicas que deben ser aprendidas por los 

estudiantes para que puedan adquirir conocimiento, ya sea dentro de su entorno como 

aquellos que se aprenden en las instituciones educativas, además de que es importante 

mencionar que estos se relacionen con todas las áreas del saber y de su adecuado 

desempeño, el mismo que depende de la comprensión que surge de los conocimientos. Es 

así, de que leer se refiere a la capacidad que tienen las personas para identificar las 

palabras escritas y comprender el mensaje que quiere expresarse a través del 

agrupamiento de fonemas y grafemas. De acuerdo con Ramírez (2018) el fonema es el 

sonido correcta que tiene la letra, mientras que el grafema hace referencia a la contextura 

que tiene la letra.  

 

En contexto de lo mencionado, de acuerdo con Esquea et al. (2018) los seres 

humanos son seres racionales y culturales, los mismos que desde antes del nacimiento, 

pueden llegar a leer por medio de los sentidos, lo que significa, que reconocen y escuchan 

las palabras que les dicen sus padres, las canciones que escuchan, los sonidos que 

perciben y que forman parte de su entorno. Una vez que nacen, estos niños aprenden a 

leer los gestos que realiza su madre y demás familiares que son común en su entorno de 

desarrollo, esto los hace capaces de leer el espacio que los rodea, el contexto en el que se 

desenvuelven las actividades diarias y las imágenes que pueden resultarles familiares. 

 

Esto significa que los niños desde muy temprana edad tienen la capacidad de leer 

por su realidad a través de la formación que van recibiendo, la integración a nivel familiar, 

las historias de las que forman parte y la cultura en la que se encuentran inmersos. De esta 
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manera, al momento que los niños ingresan a la educación formal, inician su proceso de 

aprendizaje de la lectura y escritura, significando que pronto estarán en la capacidad de 

descifrar la palabra como tal.  

 

En este sentido, Gutiérrez y Molina (2017) mencionan que la enseñanza del 

lenguaje escrito constituye una competencia que se produce en los centros educativos y 

que requiere de procesos didácticos específicos dirigidos a la lectura y la escritura, siendo 

importante el tiempo y los recursos que le asignan los profesionales de los niveles 

preescolar y escolar. Los autores antes mencionados también señalan que existe una 

variedad de métodos y prácticas de enseñanza que se utilizan actualmente para mejorar 

las habilidades del lenguaje escrito, pero aun así, todavía hay una gran cantidad de 

estudiantes que muestran diversos déficits en este tipo de aprendizaje, que a menudo se 

asocia con toda la vida escolar del estudiante. 

 

Conociendo de esta problemática, Carrillo y Isoca (2009) indican que varios 

trabajos de investigación en diferentes idiomas han destacado la importancia del 

procesamiento del habla en el aprendizaje de la lectura y la interpretación de sus 

dificultades. Los modelos teóricos (hipótesis del déficit fonológico) como aquellos 

programas de recuperación asumen el papel central de las habilidades fonológicas y 

también las necesidades de explorar su funcionamiento en lo que respecta a su diagnóstico 

y al tratamiento que conlleva la dislexia. 

 

Cuando los niños aprenden a leer, como ya se había mencionado anteriormente, 

deben tener desarrolladas ciertas habilidades pre – lectoras, cuando los estudiantes 

presentan problemas en la lectura y la escritura puede referirse a que estas habilidades no 

llegaron a desarrollarse de forma adecuada, por lo que se dispusieron a aprender lectura 

y escritura sin encontrarse totalmente preparados. Lo mencionado es una de las razones 

por la cual la preparación que puedan tener los estudiantes es fundamental para la 

adquisición de las habilidades fonológicas permitiendo que comprendan la estructura 

segmentaria del lenguaje y así mismo desarrollar estas habilidades que les permita 

discriminar, categorizar, asociar y sintetizar la información lingüística. 

  

De acuerdo con Fumagalli et al. (2016) la dislexia llega a ser considerada como 

uno de los problemas de aprendizaje que se presentan de forma común. Los niños que 
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presentan dislexia tienen dificultades de aprendizaje que son presentados de forma 

común, generalmente presentan dificultades para leer a pesar de presentar una inteligencia 

normal y oportunidades educativas adecuadas a su edad. Aquellos niños que reciben 

entrenamiento en las habilidades de procesamiento fonológico aprendieron a leer en 

menos tiempo que aquellos que no recibieron ningún tipo de capacitación. 

 

De tal manera que el conocimiento del docente y cómo enseñar a leer y escribir es crucial. 

El propósito de los docentes en el aula suele ser satisfacer la mejora de las habilidades 

comunicativas de los estudiantes. En la etapa de educación básica primaria, los contenidos 

de aprendizaje que imparten los docentes deben ser básicos, complementarios e 

interdependientes, e iguales a los contenidos que los estudiantes están aprendiendo al 

mismo tiempo, por lo general, se exhibirán así: 

 

a. Sistema de lenguaje Estos incluyen el código alfabético (análisis de las 

correspondencias fonema-grafema); el desarrollo de la conciencia del lenguaje 

que consiste en la conciencia semántica, léxica, sintáctica y fonológica, y la 

ortografía. 

b. Producción escrita. Hace referencia a la enseñanza y el aprendizaje de métodos, 

operaciones, habilidades y conocimientos de escritura y el uso que se hace en la 

producción escrita. 

c. Comprensión lectora. Se refiere al estilo de lectura del lector, el funcionamiento 

y las habilidades del comportamiento de lectura. 

d. Cultura escrita. Se refiere a la disponibilidad y el acceso que tiene hacia los 

objetos, practicas culturales que existen sobre la escritura, la valoración, el sentido 

y significado que existe de la lectura y la escritura. 

e. Literatura. Contribuye a que los estudiantes lleven a cabo sus primeros 

acercamientos a la literatura donde se generan tantos sus procesos emocionales 

como de tipo social. 

 

Para que los estudiantes puedan desarrollar sus habilidades lingüísticas es 

indispensable la ayuda docente, en este sentido, el conocimiento docente y las habilidades 

fonológicas. De acuerdo con De León (2013) los docentes deben tener la capacidad y el 

acceso teórico y procedimental a las mejores estrategias de instrucción que son utilizadas 

en cualquier asignatura o área del conocimiento. De esta manera el objetivo de la presente 
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investigación es: Diseñar un programa que posibilite el desarrollo de las habilidades 

fonológicas, el mismo que será socializado con los docentes de la Institución, siendo el 

campo de acción el pedagógico-didáctico. 

 

El objetivo de la investigación se sustenta con lo mencionado por Varela, et al. (2018) 

que menciona la necesidad de fortalecer el proceso lectoescritor a través de estrategias 

metodológicas que busquen el desarrollo de las habilidades fonológicas, las cuales pueden 

fomentarse por medio de dinámicas culturales que sean propias del contexto en el que se 

desenvuelven los estudiantes. Hoy en día es reconocida la relevancia que tiene tanto la 

lectura como la escritura como factor clave en el desarrollo de los estudiantes, por lo que 

han llegado a considerarse como aspectos fundamentales para todos los individuos. De 

esta manera no llega a ser tratada como una herramienta que permite el acceso a los 

objetivos y contenidos de tipo educativo sino que permiten también el acceso a la cultura  

(Estevez et al., 2018). 

 

Analizar cómo se desarrolló el proceso de enseñanza de la lectura y la escritura en la 

educación primaria es fundamental para comprender los métodos que utilizan los 

docentes, por lo que el planteamiento de la pregunta de investigación es el siguiente: ¿De 

qué manera se desarrolla el proceso de enseñanza de la lectura y la escritura en los 

estudiantes de educación básica elemental de la Unidad Educativa “Víctor Gerardo 

Aguilar”? 

 

Delimitando el objeto de estudio al proceso de lectoescritura en la educación básica 

elemental. Entre las posibles causas que se relacionan con el problema de investigación 

se encuentran las siguientes: 

 

• Desconocimiento sobre los métodos y técnicas en la enseñanza de la lectura y la 

escritura implementada por los docentes. 

• Escasa información sobre los resultados que tienen la aplicación de los métodos y 

técnicas de enseñanza de la lectura y la escritura en los estudiantes. 

• Escaso conocimiento de las dificultades que presentan los estudiantes en el proceso 

de aprendizaje de la lectura y escritura. 
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• La importancia de la adecuada enseñanza de la lectura y la escritura en la educación 

básica elemental. 

 

Una vez expuesto el problema, el objetivo de la presente investigación es el de: Analizar 

la manera como se desarrolla el proceso de enseñanza de la lectura y la escritura en los 

estudiantes de educación básica elemental de la Unidad Educativa “Víctor Gerardo 

Aguilar”. Mientras que la delimitación del campo de acción corresponde a: Métodos de 

enseñanza de la lectoescritura. 

 

Las preguntas de investigación son las siguientes: 

 

• ¿Qué métodos y técnicas son implementados por los docentes en la enseñanza de 

la lectura y la escritura? 

• ¿Cuáles son los resultados que tienen a partir de la aplicación de los métodos y 

técnicas de enseñanza de la lectura y la escritura? 

• ¿Cuáles son las dificultades que presentan los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje de la lectura y escritura? 

• ¿Cuál es la importancia de la adecuada enseñanza de la lectura y la escritura en la 

educación básica elemental? 

 

La novedad científica en la investigación encuentra sustento debido a que las TIC en 

la educación ha permitido que se tomen en consideración grandes posibilidades para la 

mejora de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, pero también es importante crear 

conciencia que no solo se trata de equipar a las escuelas con computadoras sino que 

también es indispensable organizar a las instituciones educativas y en las competencias 

digitales a los docentes. Resulta también relevante que las tecnologías sean incorporadas 

en los entornos familiares, reduciendo de esta manera la brecha digital. 

 

Con respecto a la estructura del trabajo, en el capítulo 1 se exponen los antecedentes 

de la investigación; en el capítulo 2 la metodología empleada en el proceso de 

investigación; en el capítulo 3 se expone la propuesta para el presente estudio; capítulo 4 

la validación de la propuesta por expertos y a continuación las conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

En este capítulo se presentan los antecedentes de la investigación, para lo cual se 

analizan los antecedentes históricos en relación con el objeto de investigación, 

habilidades fonológicas y su desarrollo. También se describen los antecedentes 

conceptuales, donde se analizan las teorías, estudios relacionados con el objeto de estudio 

y por último los antecedentes contextuales que hacen referencia al contexto en el que se 

desenvuelve la investigación. 

 

1.1. Antecedentes históricos 

A lo largo de varios años el aprendizaje de la escritura y lectura se trató como un 

procedimiento psicológico que guardaban relación con la interpretación y percepción de 

símbolos dando énfasis al aprendizaje de destrezas visoespaciales y perceptivas 

necesarias para el proceso motriz perceptivo visual. Hoy por hoy el proceso de la lectura 

requiere y trabaja con la información brindada por la teoría del aprendizaje, diversos 

temas relacionados con la comunicación, el lenguaje, la fisiología del ojo, del cerebro y 

la obtención del habla (Smitf, 1998). 

 

La percepción metalingüística es la capacidad de reflexionar y manipular aspectos de la 

estructura del lenguaje hablado para que pueda referirse a cualquiera de sus aspectos. La 

conciencia metalingüística es esencial y necesaria al tener en cuenta de que el fin de la 

lectura es el de construir significado, a partir de una apreciación creciente de la 

importancia del lenguaje en la adquisición y desarrollo de la lectura y la escritura. 

 

La percepción metalingüística conforma un conjunto de alternativas, que 

convierten al lenguaje en objeto de análisis al prestarle atención, tales como la conciencia 

fonológica (pensar sobre los sonidos), la conciencia léxica (pensar en las palabras), la 

conciencia morfológica y sintáctica (las estructuras de las palabras y las de las oraciones), 

la conciencia ortográfica (la ortografía de las palabras), conciencia pragmática (el uso de 

la lengua en relación con las situaciones comunicativas) y la conciencia metatextual (la 

reflexión y uso de los distintos formatos textuales). 
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De estas la conciencia fonológica se precisa como la habilidad más importante ya 

que su falencia explica los diferentes trastornos que se presentan en el proceso inicial de 

lectoescritura (Jiménez, 1995), llegando a predecir dentro del aprendizaje lector futuras 

dificultades (Mejía de Eslava, 2008). 

 

Esta capacidad se define como la habilidad de sintetizar y analizar conscientemente 

segmentos sonoros de una lengua, demostrando su importancia en el sistema alfabético 

de escritura. Teniendo en cuenta que en estos sistemas los símbolos gráficos y 

ortográficos representan los sonidos del lenguaje hablado, al momento de leer se activa 

un arreglo fonológico que permite que la transcodificación sea laboriosa incluso en la fase 

inicial de lectura, donde el niño debe lograr la distinción del símbolo gráfico o sonoro, 

permitiendo la representación audible o gráfica según corresponda. 

 

Aunque en el caso del lector profesional se utilizan actividades que abrevian la 

lectura, no es posible desarrollar una vía más léxica u ortográfica, ya que utilizar 

únicamente una vía de decodificación o transcripción no sería de un buen lector, 

reforzando los principios de conversión de fonemas a diagramas. Cualquier buen lector 

siempre utilizará tanto la lectura complementaria como la inconsciente. 

 

Estudios cognitivos como los de Coltheart (1980) y Reitsma (1984) han 

demostrado que lo primero que se construye es una vía fonológica, en el patrón de la fase 

de lectura (etapa lógica, alfabética y literal), la cual corresponde la etapa del alfabeto. Esta 

vía puede volverse significativa a través de la decodificación del habla. En la etapa de 

escritura se desarrolla un recorrido visual (Jiménez González, 1995); "La importancia de 

la vía fonológica se enfatiza en las primeras etapas de la alfabetización, ya que ayuda a 

crear representaciones formales en el vocabulario interno que luego permitirán un acceso 

directo" (Alegría, 1995; citado en Jiménez, 1995, p. 18) 

 

Bravo (2002) sugirió que la conciencia fonológica no solo corresponde a la 

percepción de los procesos fonológicos del lenguaje hablado - abreviaturas, códigos y 

secuencias - incluso implica también la adquisición de procesos que pueden ocurrir en el 

lenguaje hablado, por ejemplo, segmentación de palabras, pronunciación omitiendo 

fonemas o agregando otros fonemas, pronunciación de secuencias de fonemas, inversión 

de secuencias de fonemas, etc. Una vez más, estos procesos se desarrollarán en diversos 
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grados de complejidad cognitiva, desde una sensibilidad inicial a diferentes sonidos que 

ayudan a distinguir palabras, como la prosodia, posiblemente antes de la exposición al 

lenguaje escrito, hasta otros sonidos más complejos, como segmentos de palabras, 

omisiones o adiciones de fonemas a la pronunciación, que sería el resultado de aprender 

a leer y escribir formalmente. 

 

Ortiz y González (1995) también muestran que la conciencia fonológica -también 

conocida como metacognición fonética, conocimiento vocálico o conocimiento 

fonológico, implica la conciencia de cualquier unidad fonológica de una lengua hablada, 

dado que está contenida en estas unidades como sílabas, fonemas y unidades 

intrasílabicas. Dando un paso más allá, destacan que la percepción fonológica no es un 

ente homogéneo, pues se consideran diferentes niveles de conciencia fonológica, de los 

cuales se pueden obtener dos interpretaciones diferentes entre sí para su investigación. 

 

La primera explicación se refiere al nivel de conciencia fonológica en función de 

la dificultad de la tarea. El segundo punto de vista sostiene que los niveles de conciencia 

fonológica se establecen en términos de lo que las unidades lingüísticas reflejan y 

manipulan. Cuando los niños comienzan el proceso de lectura, necesitan saber que las 

letras son símbolos gráficos que corresponden a elementos de sonido y que cada letra está 

asociada con una unidad de sonido. Darse cuenta de esta relación facilita el aprendizaje 

de la correspondencia con grafemas/fonemas, lo que permite a los alumnos inferir los 

sonidos de las letras a partir de sus nombres. 

 

Al hablar de cualidades fonológicas, se considera la habilidad para reflejar los 

sonidos de un idioma, la capacidad de pensamiento y manipulación para comprender los 

elementos sonoros que lo conforman. Es fundamental el conocimiento de la relación que 

existe entre el lenguaje hablado y el escrito al momento de aprender a leer una estructura 

alfabética ya que el sistema de representación se basa en la segmentación del habla. Los 

estudiantes que comienzan en el proceso de ir aprendiendo la lectura van conociendo que 

las letras son signos gráficos los cuales se vinculan a una unidad de sonido y que guardan 

correlación con elementos sonoros. De esta manera se facilita el proceso de aprendizaje 

de la correlación entre el fonema y grafema permitiendo a los estudiantes que a partir de 

los nombres de letras se vayan reduciendo sus sonidos (Gutiérrez, 2018). 
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1.2. Antecedentes conceptuales 

1.2.1. Proceso lector 

Desde una perspectiva global, la competencia comunicativa incluye el desarrollo 

de procesos de habla y diálogo, estrategias de lectura y escritura y el desarrollo de los 

campos de la metalingüística. La comprensión lectora es una de las áreas más importantes 

en esta amplia gama de habilidades. En una revisión de la literatura sobre el proceso de 

lectura durante los últimos 20 años, cada vez más investigaciones se han centrado en 

comprender la fluidez como la automaticidad y la eficiencia con la que todas las 

habilidades se integran y constituyen la lectura realizada de forma sincrónica (Fuguet y 

Chacón, 2011). 

 

La lectura se configura como un proceso que tanto activo como constructivo 

debido a que tiene la responsabilidad de interpretar el significado que tiene un texto, de 

esta manera llega a configurarse en un proceso activo, por el uso de actividades, acciones 

y estrategias que ayuden en la construcción del significado del texto y la interacción con 

la información obtenida, produciendo nueva información del texto y el conocimiento que 

ya tiene el lector sobre ésta. Comienza con la palabra escrita, que es el estímulo que inicia 

el proceso de análisis cognitivo visual para identificar información, analizarla y darle 

sentido (Foncubierta y Fonseca, 2018). 

 

Según Foncubierta y Fonseca (2018), los procesos o etapas de la lectura se pueden 

definir de la siguiente manera: 

- La organización afectiva, anímica y explicación de propósitos. 

- La actividad de lectura en sí, incluido el uso de herramientas de comprensión 

para construir significado, y 

- Integración de procesos, la sinterización, generalización y transferencia de 

significados. 

 

Asimismo, Foncubierta y Fonseca (2018) descomponen el proceso de la lectura en 

cadenas: 

- Antes de leer, dado que estamos hablando de un modo de interacción, es necesario 

crear las condiciones emocionales necesarias entre el texto (quien expresa una 

idea) y el lector (quien aporta su opinión). 



 

 

12 

 

- Durante la lectura se desarrollan los conocimientos generales y textuales, creando 

así una función integrada de contenido horizontal, valores, normas y toma de 

decisiones. 

 

1.2.1.1. Retraso lector 

En resumen, los desarrollos tanto clínicos como científicos enfatizan el retraso en 

la lectura como un término o una categoría explicativa para indicar a los niños con 

dificultades lectoras, pero no muestran ninguna evidencia de tales cambios. Los cambios 

neuropsiquiátricos explican estos problemas, pero tienen una historia de desarrollo 

limitada en la lectura (Cardona y Cadavid, 2013). La conciencia fonémica, el análisis 

fonético y la conversión fonema-grafema se encuentran entre las variables más estudiadas 

para explicar las dificultades de procesamiento visual durante la lectura, mientras que el 

nivel léxico es una de las variables más fuertes para explicar las dificultades en el 

procesamiento semántico (Córdoba et al., 2015). 

 

Cardona y Cadavid (2013) explican el retraso lector como una deficiencia en el 

campo fonológico del lenguaje, donde existe dificultad en la transición de grafema a 

fonema, así como la percepción de segmentos fonémicos y la asimilación de las etapas 

alfabéticas en la obtención lectora. Asimismo, también notan que los niños con retrasos 

en la lectura a menudo se refieren a la adquisición fonológica como una dificultad 

importante, pero esto no es tan pronunciado como la dificultad en los niños disléxicos. 

 

En cambio, Bohórquez et al. (2014) menciona que el término retraso lector 

propuesto en la literatura se refiere a los niños que tienen dificultad para acceder a la 

lectura sin síntomas neurológicos como factor explicativo de estos síntomas, limitando 

así su capacidad para desarrollar habilidades lectoras en un ámbito sociedad cultural. 

Bohórquez et al. (2014) señala que gran parte de estos niños no reciben una educación de 

calidad, por lo que tienden a tener puntajes de coeficiente intelectual general más bajos 

(entre 70 y 75). Sin embargo, aquellos niños que presentan retraso lector pueden presentar 

mejoría en sus habilidades de lectura, pero se diferencian de los niños con dislexia en que 

son mejores en las tareas de procesamiento fonológico. 
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1.2.2. Dislexia 

Se conoce como dislexia a una especie de trastorno de tipo neurológico del 

aprendizaje que entre sus características se encuentran las dificultades para regular la 

fluidez en la lectura, la decodificación y la ortografía, lo cual tiene entre sus causas un 

defecto en el componente fonológico del lenguaje (Cidrim y Madeiro, 2017). Es un 

trastorno concreto de la lectura, caracterizada sobre todo por dificultades puntuales y 

específicas para mejorar la capacidad lectora que no pueden explicarse únicamente por la 

edad mental, la dificultad con la precisión visual o la educación insuficiente. Esto afecta 

la comprensión de lectura, el reconocimiento de palabras escritas, la lectura oral y la 

capacidad para completar tareas escritas (Tamayo, 2017). 

 

 La falta de ortografía a menudo persiste hasta la adolescencia, incluso después de 

algún progreso en la lectura, y a menudo se asocia con una dislexia específica. 

Generalmente, estos trastornos van acompañados de antecedentes de cambios previos en 

el desarrollo del habla y el lenguaje, a menudo relacionados con problemas emocionales 

y de comportamiento en la escuela  (Cerquera et al., 2018). 

 

1.2.3. Habilidades fonológicas 

Hay una gran variedad de estudios que demuestran la importancia que tiene el 

conocimiento metalingüístico, incluida la conciencia fonológica en el acceso y 

adquisición del proceso del lenguaje escrito, justificando asi la naturaleza alfabética del 

sistema de escritura en donde las representaciones alfabeticas o del tipo grafico traducen 

los sonidos del lenguaje hablado usando números, letras o representaciones ortográficas 

(Arnaíz et al., 2016). 

 

En tal sentido, cabe mencionar que el desarrollo del lenguaje es un proceso tiene 

sus inicios al momento de nacer y finaliza alrededor de los siete años, cuando el desarrollo 

cognitivo del niño le permite formar y comprender correctamente las estructuras 

lingüísticas, tanto en el habla, en condiciones normales, como en lengua escrita. Cuando 

un niño aprende el lenguaje escrito, uno de los retos es intuir la relación entre las letras 

(grafemas) y los sonidos (fonemas). Adquirir esta habilidad significa el desarrollo de 

habilidades del habla., debido a que estas habilidades promueven la capacidad de 

manipular y de reflexionar y manipular acerca de las subunidades del habla como son las 

sílabas, las unidades fonémicas y los fonemas ya que estas habilidades permiten a los 
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niños poder comprender la relación que existe entre el lenguaje hablado y el lenguaje 

escrito (Gutiérrez y Díez, 2018). 

 

El adquirir la habilidad de aprender a leer y escribir es un proceso que se reconoce 

desde hace muchos años, como un proceso mental que se caracteriza por la percepción e 

interpretación de símbolos gráficos, priorizando el entrenamiento de las habilidades 

perceptivas y visoespaciales para interactuar con este proceso. Como puede verse en los 

diferentes estudios realizados hoy por hoy, toda la información proporcionada por las 

diferentes disciplinas como la lingüística, la comunicación, la teoría del aprendizaje, la 

adquisición del habla, y la fisiología ocular y del cerebro son fundamentales para que este 

proceso se lleve a cabo. 

 

Dicho conjunto de habilidades forma conocimientos metalingüísticos que tienen 

la capacidad de prestar atención al lenguaje para transformarlo en un objeto de análisis. 

Se ha identificado, como una de las habilidades más importantes, la capacidad de 

reflexionar sobre los segmentos fonológicos del lenguaje oral o conciencia fonológica, 

cuya deficiencia explica muchos trastornos en la lectoescritura inicial y puede convertirse 

en un predictor de futuras dificultades de aprendizaje al momento de aprender a leer 

(Acosta, 2013). 

 

Dichas habilidades son la capacidad de un individuo para sintetizar 

conscientemente los elementos vocales de un idioma, lo que subraya su importancia en el 

sistema de escritura alfabético. Los símbolos visuales y ortográficos son elementos 

representativos del lenguaje hablado, por lo que el niño debe ser capaz de descomponerlo 

estos símbolos visuales o sonoros para que se representen correctamente. 

 

Diversos autores creen que la primera forma es la vía fonética, que deriva el 

significado de la decodificación del habla. Se desarrolla una ruta visual u ortográfica 

durante la fase de dictado. Se enfatiza la importancia de la vía fonológica en las primeras 

etapas de la alfabetización, ya que ayuda a crear representaciones formales en los 

diccionarios internos que luego permitirán el acceso directo, y también implica un 

proceso por el cual la adquisición puede tener lugar en el lenguaje hablado, por ejemplo, 

el dividir palabras, pronunciar omitiendo fonemas o agregando otros fonemas, explicar 

secuencias de fonemas, o secuencia de fonemas inversa, etc. (Clemente, 2013). 
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Estos procesos, del mismo modo, irán evolucionando a diversos grados de 

complejidad cognitiva, procesos menos complejos como reconocer diferentes sonidos 

para distinguir palabras como la prosodia, y sonidos más complejos como participios y 

pronunciaciones, omitiendo fonemas y agregándolos, serían el resultado del aprendizaje 

formal para leer y escribir. Por otro lado, existen diferentes niveles de conciencia 

fonológica y dos explicaciones diferentes que se pueden extraer de su estudio. 

 

La primera explicación se refiere al hecho de que el nivel de conciencia fonológica 

se determina según la dificultad de la tarea. La segunda opinión sostiene que el nivel de 

conciencia fonológica se establece a partir de los objetos reflejados y manipulados de la 

unidad lingüística. El primero está específicamente relacionado con el hecho de que la 

dificultad variará dependiendo de los requisitos de lenguaje, análisis y memoria de la 

tarea. En segundo lugar, el modelo jerárquico propuesto de niveles cognitivos fonológicos 

relaciona a qué unidades lingüísticas y en qué cantidades nos referimos: conciencia 

fonética, conciencia silábica y percepción inter-silábica (Clemente, 2013). 

 

Su eficacia se ve en la mejora de la conciencia fonológica como un área de 

potencial desarrollo más cercano al aprendizaje temprano de la lectura, especialmente 

cuando los niños comienzan a escribir fonemas, sílabas y comienzan a formar imágenes 

en palabras. El lugar más práctico para enseñar el reconocimiento de los sonidos es por 

medio de la habilidad escrita, donde la segmentación es una parte importante del ejercicio. 

Es bien sabido que la lectura alfabética requiere un conocimiento explícito y consciente 

de un idioma dominado implícitamente, ya que requiere una reflexión sobre la estructura 

fonética del idioma para que coincida con las unidades de audio y las unidades visuales 

(Herrera y Gutiérrez, 2013). 

 

En vista de esto, se establece una minuciosa relación entre el proceso lector y la 

adquisición de la percepción fonológica, sobre todo porque en el proceso se descubren 

las correspondencias establecidas entre grafemas y fonemas, esto permite adoptar 

comprensión de los elementos del habla y, por otro lado, la percepción fonológica se 

invierte como causa y efecto de las habilidades de lectura. Sin embargo, se ha encontrado 

que es necesario investigar las relaciones existentes entre el lenguaje, la percepción 

fonológica y la lectura para poder explicar los síntomas relacionados que surgen durante 

el aprendizaje formal. 
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Existen distintos factores involucrados, y si fallan, se encontrará la presencia de 

los efectos de la conciencia fonológica: dentro del estudio de casos de niños con dislexia 

y desarrollo del lenguaje, se han observado anomalías a menudo en la percepción auditiva, 

especialmente en el oído fonético llegando a presentar cambios en el factor de retención 

acústica del habla, lo que le permite almacenar y recordar estímulos. Lo que impedirá el 

desarrollo de la memoria de trabajo verbal. 

 

Si los elementos sintéticos fallan, será difícil la mezcla de las unidades de sonido 

de un idioma y su integración con el reconocimiento grafematicos en el procesamiento 

del habla, la sintaxis y las combinaciones de palabras en las oraciones (Herrera y 

Gutiérrez, 2013). Por lo tanto, se piensa que la disfunción cognitiva fonológica es causada 

por una disfunción del sistema fonético-sintáctico, que afecta la expresión sintáctico-

fonológica del lenguaje y, por lo tanto, impacta en la lectura y escritura en la escuela. 

 

1.2.3.1. Importancia de las habilidades fonológicas 

La importancia principal de las habilidades fonologicas reside en la deficiencia 

relacionada con los inconvenientes que se presentan en la asimilacion de la escritura y la 

lectura (Calet et al., 2016). El alumno precisa contar con habilidades fonologicas que le 

permitan imitar secuencias lingüísticas con diferentes longitudes y complejidades 

secuenciales dependiendo de las habilidades que cada niño posee (Gallego et al., 2017). 

 

Una parte esencial a nivel global en el aprendizaje de la lecto escritura depende 

de la utilizacion del desarrollo de las habilidades fonologicas, entregando a los niños de 

preescolar conocimientos fonologicos. Al no otorgarles instrucción y estimulación 

fonológica adecuada es escasa el desarrollo de dicha actividad puesto que se enfocan más 

en el mejoramiento de la comprensión de la escritura y no en la expresión. Generalmente 

estos problemas se presentan en los niños ya sea por motivos familiares, ya sea por el 

poco tiempo que los padres dedican a sus hijos o por trabajo de los mismos, o por no 

haber utilizado el docente los niveles de habilidades fonológicas. 

 

1.2.3.2. Dimensión de las habilidades fonológicas 

La conciencia fonológica tiene funciones y se distingue por experiencias de 

aprendizaje de diferentes principios fonológicos. Además, existe otra lectura que 

involucra la percepción fonológica en sí misma y tiene diferentes elementos relevantes a 
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las unidades lingüísticas a considerar o tratar, por lo que existe una preocupación por la 

explicación de la competencia fonológica según Pighín (2016) La palabra en sí es la 

unidad lingüística, fonema y fonos que se refiere a los siguientes niveles de conciencia 

fonológica. 

 

- Dimensión de segmentación silábica. Es la representación de la silaba a través 

de palmadas, cada palmada en el momento de la pronunciación representa la 

cantidad de silabas en una palabra simple, así soldado “sol”- “da”- “do”. 

- Nivel de supresión silábica. Consiste en la habilidad de dejar ya sea una silaba o 

un fonema, al inicio, medio o final de la palabra, por ejemplo “pe” - “lo”- “ta”. Al 

mismo tiempo el nivel de supresión silábica identifica o determina la palabra ya 

que al suprimirlo mentalmente e identificar el resultado de la omisión del fonema 

trabaja las habilidades fonéticas mediante la progresión de las mismas al ser 

realizadas con el aprendizaje de la lectura. 

- Nivel de detección de rimas. Es la habilidad al momento de reconocer sonidos al 

inicio o final de una palabra. El niño puede reconocer las palabras que tengan el 

sonido al comienzo o al final de una palabra, identificando las rimas a través de 

los sonidos de una vocal acentuada. 

- Nivel de adición silábica. Unión de una silaba a una palabra para formar otra 

palabra diferente: por ejemplo: pato – zapato; mesa – fresa; oveja – oreja. 

 

1.2.3.3. Etapas de la habilidad fonológica 

Según Gutiérrez y Díez (2018) el desarrollo de las habilidades fonológicas en el 

transcurso del periodo escolar, tomando en cuenta la etapa del nivel educativo, establece 

la existencia de 2 etapas en el desarrollo sonoro del lenguaje, las cuales son: 

 

- Etapa inicial. Comprende desde el periodo de la preescolar (3 y 4 años). se deben 

estimular las habilidades el niño para su desarrollo las cuales son: 

✓ Para articular los fonemas se debe trabajar la pronunciación de una palabra 

✓ Realizar juegos con las palabras haciendo uso de las sílabas. 

✓ El empleo de imágenes que contribuyan en la práctica de las rimas. 

✓ Marcar la diferencia entre las palabras que presenten el mismo sonido al 

inicio y al final. 
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- Etapa escolar. Se encuentra entre los 5 y los 7 años, donde se desarrollan 

habilidades como las siguientes:  

  

✓ Omisión de sílabas: quitar una sílaba a una palabra. 

✓ Contar fonemas: distinguir cuantos fonemas forman una palabra. 

 

1.2.3.4. Las habilidades fonológicas frente a los métodos para la enseñanza de la 

lectoescritura 

Comprender la conciencia fonológica implica que debe saberse que no es más que 

la conciencia que llega a tener cada persona sobre su propia lengua donde se discrimina 

de forma cuidadosa los patrones de coincidencia que existe entre la letra y sonido, los 

cuales se encuentra implícitos en lo que respecta al proceso de lectura y escritura (Sastre, 

et al., 2016). Por otro lado, Gutiérrez (2018) formula que el desarrollo de habilidades de 

conciencia fonológica facilita la relación que existe entre el lenguaje hablado y escrito, y 

la relación que existe entre el aprendizaje del lenguaje escrito y el desarrollo de 

habilidades que conducen al análisis del habla. 

 

Aprender a leer un sistema alfabético como el español requiere una comprensión 

de la relación entre el lenguaje hablado y escrito, ya que nuestro sistema de interpretación 

tiene segmentos de la cadena fonética. A medida que los niños comienzan a aprender a 

leer, deben saber que las letras son símbolos gráficos que corresponden a los elementos 

sonoros de cada letra, y que estas letras están asociadas a unidades sonoras. Esta relación 

es útil porque facilita el proceso de aprendizaje de la correspondencia grafema/fonema, 

permitiendo a los estudiantes inferir los sonidos de las letras a partir de sus nombres. El 

desarrollo de habilidades fonológicas favorece la capacidad de aprender y manipular 

unidades de palabras habladas, favoreciendo el desarrollo de la lectoescritura (Gutiérrez, 

2018). Los métodos para la enseñanza de la lectoescritura son: método fonético, método 

de palabras normales, método global, método ecléctico.  

 

1.2.3.4.1. Método fonético 

Es un método para enseñar habilidades de lectura y ciertos elementos de la escritura 

mediante el desarrollo de la conciencia fonológica a través de las habilidades auditivas, 

el reconocimiento y el uso de patrones de sonido o fonemas. Su objetivo principal es 

enseñar sistemáticamente la relación entre los sonidos y los patrones ortográficos o 
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grafemas que los representan. El método fonético dirige la capacidad de secuencia de las 

palabras nuevas mediante la pronunciación y fusión de patrones fonológicos y 

ortográficos. Para Magán y Gértrudix (2017) los niños y niñas deben madurar en 

diferentes áreas para que puedan alfabetizarse a través de este método: 

 

- Cognitivo: imaginación, creatividad, capacidad de razonar, de comprender e 

interpretar. 

- Fisiológico: percepción táctil, la visión o la audición. 

- Comunicación lingüística: función simbólica, comprensión y expresión oral. 

- Psicomotor: grafomotricidad, lateralidad, que según Rigal (2006) es un conjunto 

de predominancias particulares de una u otras de las diferentes partes simétricas 

del cuerpo a nivel de las manos, pies, ojos y oídos. 

 

1.2.3.4.2. Método de palabras normales 

Cada instrucción de ortografía va acompañada de una imagen que contiene la primera 

grafía que se aprenderá o una imagen del animal que hace el sonido, lo que permite a los 

niños conectarlo con los puntos de imagen y sonido. El proceso del método es el siguiente: 

 

- Motivación: Diálogo o uso del vocabulario habitual en la literatura infantil. 

- Representar palabras normales escritas a mano y pronunciarlas correctamente. 

- Sirve para descubrir, entre otras cosas, palabras aprendidas. 

- Copiar y leer palabras. 

- La palabra se descompone en sus elementos (sílabas). 

- Al análisis le sigue la síntesis: se forman nuevas palabras y frases utilizando 

sonidos conocidos. 

- Leer repetidamente lo escrito y las combinaciones formadas. 

 

1.2.3.4.3. Método global 

Los enfoques analíticos o generales asumen que el aprendizaje de la lectura debe 

comenzar con unidades significativas y dependientes del contexto. Dentro de la 

enseñanza, comienzan con frases o palabras y terminan con sílabas y letras. El inicio del 

aprendizaje de la lectura no solo se basa en decodificar el fonema-grafema, sino en 

examinar unidades complejas (oraciones, palabras) con significado, para que al final del 
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proceso, los niños sean capaces de reconocer y distinguir los elementos más simples 

(sílabas y letras), basado en esta distribución de unidades importantes (Villar y Vieiro, 

2015). 

 

Lo que no parece ser unánime es cuándo debe comenzar la decodificación. A 

pesar de que la versión más pura de los métodos globales parte del estudio de la oración 

y termina con el análisis de elementos simples, existen, como en los métodos 

sintéticos, diferentes formas de resolver el aprendizaje: el vocabulario. Lo que se plantea 

con el método global es que el sujeto mediante la percepción visual, reciba estímulos que 

ingresen directamente a comunicarse con la información del sistema cognitivo que 

sostiene a la información léxica, sin que se tenga que traducir la señal visual (gráficos) a 

la señal auditiva(fonemas) (Rincón y Hederich, 2012). 

 

1.2.3.4.4. Método ecléctico 

Comienza con una filosofía de enseñanza que incorpora métodos de acuerdo al 

desarrollo del estudiante, ya que cada estudiante tiene sus propias características y 

necesidades muy específicas por lo que se debe emprender el camino de la enseñanza 

utilizando una variedad de procesos analíticos y de síntesis muy adecuados que los 

conduzca a poder leer y escribir (Carpio, 2013). Hay muchos programas eclécticos, pero 

estos son de particular importancia combinados en un enfoque curricular que estimula 

una actitud reflexiva hacia la lectura y una comprensión clara del significado de lo que se 

lee. Su principal detractor es que es complicado de aplicar a clases muy numerosas. 

 

En resumen, el método ecléctico es el método más valioso y significativo para 

facilitar el aprendizaje de la lectura y la escritura utilizando el método general, el 

vocabulario común y cualquier otro método. Ha surgido una serie de compensaciones 

entre los enfoques integrador y analítico para mitigar las deficiencias en una dirección u 

otra. La práctica escolar ha demostrado que no existe ningún caso en el que se pueda 

aplicar una metodología pura en el debate entre los enfoques global o analítico e 

integrador. 

 

1.2.4. Conocimiento docente 

Shulman (1986) y sus colegas Wilson y Richert  (1987), dieron la definición actual 

del conocimiento docente, quienes más tarde concluyeron que hasta ahora no se ha 



 

 

21 

 

prestado suficiente atención a la importancia del conocimiento docente en la educación. 

De hecho, se estima que la enseñanza del conocimiento puede dividirse en dos aspectos 

principales: el conocimiento sujeto y la enseñanza del conocimiento, de donde se puede 

ver claramente la importancia del conocimiento en sí y no de saber mucho sobre algo. 

Muestra que tanto los profesores como los estudiantes piensan de una manera disciplinada 

que se puede aplicar en muchos lugares y situaciones, así mismo muestra que un 

contenido más profundo conduce a un aprendizaje más rico (Kennedy, 1998). 

 

En esta comprensión, el conocimiento de la materia (conocimiento de las cosas) 

puede entenderse como la acumulación y disposición de conocimientos sobre las cosas 

que enseñan y trasmiten los profesores. En conclusión, cada docente debe demostrar al 

menos algún conocimiento de la materia que está enseñando para ayudar a los estudiantes 

a absorber el contenido. Ha demostrado que el conocimiento del tema se puede adquirir 

a través de un programa de capacitación de alta calidad o una pasantía (Kennedy, 1998). 

 

Otro conocimiento se define como conocimiento del contenido pedagógico, que 

comprende el conocimiento de las estrategias más adecuadas para que las ideas puedan 

ser expresadas de determinada manera, las analogías, ilustraciones, ejemplos, 

explicaciones y pruebas de esto son de fácil comprensión (Shulman, 1986). Según Gess 

et al. (2017) este tipo de conocimiento se basa en la reconstrucción de la base del 

conocimiento, y el conocimiento del contenido de enseñanza es muy interesante para este 

tipo de conocimiento, porque ubica el saber y la práctica docente en el campo respectivo 

de la enseñanza de la materia, a la enseñanza disciplinada, afirmando la importancia del 

contenido y el papel pedagógico en la educación. 

 

Muchos estudios han evaluado el impacto del conocimiento de la materia en el 

rendimiento de los estudiantes estadounidenses. Con este fin, utilizan resultados 

estandarizados para medir el rendimiento de los docentes y los alumnos. Entre ellos, 

trabajos de Summers y Wolfe (1977), Ehrenberg y Brewer (1995), Hanushek (1971), 

Murnane y Phillips (1981), Rowan et al. (2002). Estos resultados sugieren que el 

conocimiento de la materia juega un papel importante en los resultados de aprendizaje de 

los estudiantes. 
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En la literatura reciente, algunos estudios se realizaron en países en desarrollo. 

Entre ellos, la función de producción de educación se estima a partir de los puntajes de 

los docentes en las pruebas de conocimiento de su materia. En todos estos estudios, hubo 

una correlación positiva entre el conocimiento y la materia y el desempeño del 

alumno. Sin embargo, estos estudios están sujetos a varios problemas de estimación 

econométrica. 

 

En la literatura el principal problema potencial hasta la fecha es la presencia de 

características difíciles de observar de maestros, estudiantes o escuelas. El estimador está 

sesgado cuando estas características se correlacionan con la variable de conocimiento del 

docente, así como con los resultados de aprendizaje de los estudiantes. La muestra más 

evidentes es la omisión de la variable 'motivación del docente' (Goldhaber y Brewer 

(1997); Glewwe y Kremer (2006); Glewwe y Miguel (2008)Los profesores más 

motivados tendían a profundizar en sus materias y, al mismo tiempo, su motivación tenía 

un efecto positivo en los resultados de los estudiantes. Lo mismo es cierto cuando la 

regresión no incluye el contenido educativo en lo que se refiere tanto al conocimiento de 

la materia como a los resultados del aprendizaje de los estudiantes. 

 

Vale la pena mencionar que la identificación del impacto de los docentes en los 

resultados de aprendizaje de los estudiantes se puede mejorar si el conocimiento de la 

materia se complementa con la experiencia del docente. Pocos estudios abordan el 

conocimiento real de la enseñanza y todos se han centrado en los Estados Unidos Frome 

et al. (2005); Harris y Sass (2011); Hill et al. (2005) . Otro problema potencial es el sesgo 

de medición en la evaluación docente. Los resultados del conocimiento son difíciles de 

medir y la mayoría de los estudios utilizan un proxy (Metzler y Woessmann, 2010). 

Prueba de ello es que, en algunos casos, el conocimiento del maestro se mide mediante 

una pregunta en un examen de matemáticas (Rowan et al., 2002). Está claro que ni el 

conocimiento de la materia ni el contenido de la enseñanza pueden adquirirse de esta 

manera. 

1.3. Antecedentes contextuales 

Barba et al. (2019) realizaron una búsqueda bibliográfica de 68 fuentes, 

seleccionando informes de investigación, artículos de revistas científicas y libros, aunque 

en el texto se citaron 31 fuentes. El análisis de lo identificado se hace desde una 

perspectiva reflexiva, utilizando el método analítico-sintético, la tecnología histórica y la 
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dialéctica. La conclusión del estudio sugiere que la investigación sobre la dislexia se ha 

centrado más en las redes neuronales y su influencia en la cognición, el efecto de la 

percepción fonológica en la lectura, las habilidades asociativas y la actividad del cerebro 

derecho en casos de dislexia. También confirman que muy pocos estudios han abordado 

las consecuencias educativas y emocionales y su impacto en el aprendizaje, y mucho 

menos la formación de los docentes para cubrir esta necesidad desde conceptos integrados 

de educación, neurociencia educativa, emocional y cognitiva. 

   

Santacruz (2018) aplicó un enfoque cualitativo al estudio “Dificultades de estudio 

o dificultades de aprendizaje en la escuela: dislexia”, analizando: género, coeficiente 

intelectual CI, lateralidad y tipo de organización educativa de los estudiantes. Al evaluar 

la prevalencia de dislexia en la muestra, se identificaron diversas dificultades de 

aprendizaje encontradas por el equipo de investigación, tales como: dislexia de 

aprendizaje, dislexia, déficit de atención, bajo rendimiento, retraso típico del desarrollo y 

dislexia en sus subtipos. La evaluación se realizó con el instrumento PROLEC-R. 

Utilizando los datos obtenidos del análisis estadístico apoyado en SPSS, se extraen los 

resultados de los que se obtienen ciertas conclusiones y limitaciones que los autores 

intentan contribuir a paliar la situación educativa que tiene esta problemática. 

 

“Repercusión de la dislexia en el aprendizaje de los niños de básica elemental” es 

un trabajo realizado por Villacis y Velasteguí (2018) en donde determinan el impacto de 

la dislexia en el proceso de educación primaria, concluyen que la dislexia es menos difícil 

de diagnosticar en los niños. Cuando un niño de 4 años pronuncia una palabra 

incorrectamente y escribe mal, la escuela y el hogar del niño se darán cuenta. La terapia 

de sonido puede ayudar a muchas personas al principio, pero es muy difícil en esta etapa 

resolver el problema sin interrumpir el profesionalismo sin un objetivo o tratamiento. 

  

Rosales et al. (2018) llevo a cabo una encuesta titulada “La dislexia como 

trastorno del aprendizaje en la educación básica” evaluando la dislexia como 

discapacidad de aprendizaje en alumnos de primaria en la escuela 6 de diciembre y en el 

Colegio San Isidro, las cuales se encuentran inscritas en la provincia de Manabí. El 

método utilizado fue del tipo cualitativo que aplica un enfoque de investigación en acción 

y un tipo de descripción diagnóstica. La población estuvo conformada por 82 estudiantes 

diagnosticados con dislexia que fueron organizados en grupos de trabajo y recibieron 
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reactivos psicológicos para ayudar a confirmar el diagnóstico. Los resultados mostraron 

que los estudiantes evaluados en ambas instituciones tenían coeficientes intelectuales 

normales, como lo demuestran los resultados de la prueba Escala 1 de Cattel, la 

evaluación del coeficiente de inteligencia general factor G y el apoyo a la prueba de 

procesamiento de fonética y prelectura.  

 

Conclusiones 

El sistema educativo expone y muestra las distintas deficiencias que posee en 

distintos campos, el modelo educativo y pedagógico actual refleja que la enseñanza no 

responde a la realidad de nuestra sociedad, la poca y nula preparación que poseen los 

docentes, así como los escases de recursos didácticos y el nulo compromiso familiar, entre 

muchas otras situaciones, provocan que se tenga una paupérrima enseñanza. 

 

Cada vez este escenario es más recurrente en la ya deficiente estructura educativa, 

que va funcionando por la determinación del docente, el cual es el encargado de llevar a 

cabo el proceso planificado por las autoridades nacionales de educación, siendo esto un 

proceso escaso por la falta de capacitación permanente en la que debe estar sumergido el 

docente para responder a las demandas educativas de una manera eficiente y con 

exigencia en la calidad de la educación. Uno de los problemas evidentes del sistema 

dentro del proceso de enseñanza es el de la lectoescritura, el cual es la base fundamental 

en el proceso educativo mental que el niño recibe, puesto que esta habilidad es el pilar en 

donde se cimienta los distintos procesos del aprendizaje del estudiante, debido a que al 

adquirir esta destreza facilita el acceso al aprendizaje y el dominio de las demás áreas del 

conocimiento. 

 

Las deficiencias en las habilidades fonológicas parecen estar en la raíz de una 

variedad de discapacidades del aprendizaje, por lo que la práctica en el aula no solo puede 

ayudar a prevenir estos problemas en etapas futuras, sino que también puede brindarnos 

una comprensión temprana de los estudiantes que tienen un mayor riesgo de adquirir 

discapacidades que afectan la lectura y la escritura. El aprendizaje de la conciencia 

fonológica puede mejorar la eficiencia lectora en niños pequeños y escuelas primarias, 

tanto para estudiantes con riesgo de dislexia específica como para niños que progresan 

normalmente. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

El presente capítulo se refiere a la metodología de la investigación y comprende 

una explicación amplía de la forma en la que se encuentra organizada la investigación, 

específicamente en cuanto al tipo de investigación, su población y muestra, métodos, 

técnicas e instrumentos, análisis de los datos y los resultados de la investigación. De esta 

manera la metodología es el sustento de la investigación debido a que permite canalizar 

y orientar diversidad de herramientas teóricas – prácticas que permiten la solución de los 

problemas. 

 

2.1. Tipo de investigación 

Es importante conocer que la investigación llega a ser entendida como el conjunto 

de procesos sistemático, crítico, controlado y empírico, los mismos que se aplican al 

estudio de una problemática determinar, la cual puede llegar a exponerse tanto de forma 

dinámica, como cambiante y evolutiva, debiendo cumplir principalmente dos aspectos 

básicos: a) generar conocimientos y teorías, y, b) dar solución a la diversidad de 

problemas prácticos (Hernández, 2014). Bajo este contexto y de acuerdo como lo 

menciona Cortés e Iglesias (2004) la metodología de la investigación es la ciencia que 

enseña a dirigir determinado proceso y se lo lleva a cabo de manera eficiente y eficaz, por 

lo que permite que se alcancen los resultados deseados, teniendo como objetivo generar 

la estrategia que permita llevar a cabo el proceso. 

 

Hay diversos tipos de investigación a partir de los cuales los investigadores 

pueden expresar su punto de vista, para Corona (2016) el enfoque de la investigación se 

encuentra sustentado por diversidad de métodos que son aplicados por el investigador 

para la obtención de la información, lo cual depende en gran medida de los objetivos, 

intereses, alcance, entre otros aspectos. De esta manera, considerando las características 

de la investigación, esta es cualitativa, por lo que a partir de ella se pretende tanto como 

describir e interpretar el estado en el que se encuentra el problema de investigación y el 

fenómeno de estudio. 

 

Además, la investigación es aplicada debido a que se encuentra centrada en la 

resolución de problemas, pero desde el contexto educativo; de acuerdo con su objetivo 
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gnoseológico la investigación es de tipo descriptivo, por lo cual no solo se refiere a la 

descripción, sino también al análisis e interpretación de la naturaleza y la composición o 

procesos de los fenómenos. La investigación también es de corte transversal debido a que 

se encarga del estudio del problema de análisis en un momento o fecha determinada, 

además de que no existe ni control, ni manipulación de las variables (Quevedo y Castaño, 

2016). 

 

2.2. Paradigma de la investigación 

Cook y Reichardt (1997) definen el paradigma cualitativo como aquel que postula 

una concepción global fenomenológica, inductiva estructuralista, subjetiva, orientada al 

proceso y propia de la antropología social. El paradigma cualitativo posee un fundamento 

decididamente humanista para entender la realidad social de la posición idealista que 

resalta una concepción evolutiva y negociada del orden social. El paradigma cualitativo 

percibe la vida social como la creatividad compartida de los individuos. El hecho de que 

sea compartida determina una realidad percibida como objetiva, viva y cognoscible para 

todos los participantes en la interacción social. 

 

2.2. Participantes 

 Los participantes de acuerdo con Arias et al. (2016), se refiere al estudio de un 

conjunto de casos definido, limitado y accesible que será parte importante en cuanto a la 

selección de la muestra, porque es imprescindible que cumpla una serie de criterios 

predeterminados. Para el presente estudio se ha considerado a los seis docentes de 

educación básica elemental, los mismos que se encuentran involucrados con el desarrollo 

de habilidades fonológicas y la enseñanza de la lectura. 

 

2.3. Métodos, técnicas e instrumentos 

 Métodos del nivel teórico 

 

✓ Método histórico-lógico. Para el desarrollo de la presente investigación se 

aplicaron variedad de métodos entre los que se encuentran el histórico – lógico, el 

mismo que contribuyó a identificar la trayectoria histórica del objeto de la 

investigación, lo que permitió identificar sus etapas más representativas  (Torres, 

2020). De acuerdo con los antecedentes expuestos, el método histórico – lógico 
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permite el análisis de la evolución de las habilidades lingüísticas, lo cual ya fue 

expuesto en el marco teórico del presente documento. 

 

✓ Método de análisis y síntesis. De acuerdo con Quesada y Medina (2020) este 

método contribuye en el análisis de la información de tipo empírico, teórico y 

metodológico, debido a que este tipo de información contribuye a que sea 

estudiada en cuanto a su relación con el objeto de estudio, mientras que por medio 

de la síntesis se pueden realizar generalizaciones, las cuales contribuyen a la 

solución del problema de investigación. 

 

✓  Método de inducción y deducción. En cuanto a la aplicación de este método, 

Pineda (2009) indica que la deducción puede ser entendida como el razonamiento 

que busca establecer enunciados de tipo general que se generan por medio de la 

experiencia, por otro lado, lo que se genera de la deducción, expresa que esta 

ofrece una gran relación entre las premisas y la conclusión. 

 

2.4. Métodos empíricos 

 Los métodos permiten indagar, discutir, concluir los hechos que se están 

investigando. De acuerdo con De Miguel (2015) “son una forma de pensamiento práctico 

que se encuentra vinculado a la acción, los investigadores dirigen su práctica sobre cómo 

debe hacerse la investigación y que papel desempeñan los resultados de la investigación 

en la transformación de la realidad” (p. 271). “Son utilizados fundamentalmente en la 

primera etapa de acumulación de información empírica y en la validación del trabajo” 

(Cobas et al., 2010, p. 6). 

 

• Entrevista. Vargas (2012), definido como conversación, el arte de hacer 

preguntas y escuchar las respuestas, está fuertemente influenciado por las 

características personales del entrevistador y se convierte también en una 

actividad cultural. Considerando lo expuesto, en la presente investigación, se la 

aplicó a 6 docentes de educación básica elemental, que son parte de la población 

de estudio de la investigación.  
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2.5. Análisis de los resultados 

Para el análisis de resultados, la información debe presentarse de manera ordenada 

y comprensible para extraer conclusiones y recomendaciones. De acuerdo con Pérez 

(2010) el análisis de los resultados incluye comprenderlos e interpretarlos a través de 

herramientas diseñadas para tal fin, como la matriz de múltiples entradas, en la que se 

registra toda la información obtenida en función de la unidad de análisis o categoría de 

análisis. que fueron 1) conocimiento académico y 2) saberes basados en la experiencia y 

como subcategorías a) lectura; b) habilidades fonológicas y c) dislexia. 

 

También se caracterizó al grupo de docentes participantes en la investigación a 

través de una encuesta que permitió conocer que el 67% de los docentes pertenecen al 

género femenino, mientras que el 33% son de género masculino. En relación con la edad 

de los docentes el 17% tiene de 20 a 30 años; el 33% tiene de 31 de 40 años; el 17% tiene 

de 41 a 50 años y el 33% de 51 a 60 años. Con respecto a los años de experiencia, el 50% 

de los docentes manifestaron que su experiencia se encuentra entre 1 y 10 años; el 17% 

manifiesta que, entre 11 y 20 años, el 17% indica que entre 21 y 30 años y el 17% indica 

que su experiencia es de 31 y 40 años. Al analizar los años de educación básica en los que 

enseñan se observa que el 17% manifiesta que es en segundo año de educación básica, el 

33% en tercer año de educación básica, el 33% en cuarto año y por último el 17% en sexto 

año.  

 

En relación con la categoría relacionada con el conocimiento académico, la mayor 

parte de docentes la plantean como un proceso donde intervienen una serie de funciones 

sensoriales, psíquicas y cerebrales; algunos la refieren únicamente como una actividad 

comunicativa. Al respecto Jiménez (2012) indica que la lectura es un complejo sistema 

de mecanismos y reacciones fisiológicas y psíquicas que se encuentran organizadas en 

una unidad funcional y coherente, por lo que entenderla como un proceso en el que se 

mezclan una serie de factores internos y externos es sumamente necesario. 

 

Cuando se consultó sobre los instrumentos que son utilizados para la enseñanza 

de la lectura las respuestas fueron variadas, algunos utilizan tarjeta, otros lo hacen con 

juegos o con la pizarra y más de la mitad de los docentes le dan mucha importancia a la 

lectura de cuentos y al uso de pictogramas. De acuerdo con Ríos (2016) la tarea de las 

herramientas didácticas de la lectura es enseñar a los docentes a enseñar y a enseñar a los 
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niños a leer, por lo que no debe considerarse únicamente aquellas herramientas que se 

comercializan, diseñan y fabrican para uso académico en las escuelas, pero es importante 

y es necesario enfatizar aquellas que están relacionadas con la vida social y cotidiana El 

valor pedagógico de las herramientas experiencialmente relevantes, así como aquellas 

que brindan información de aprendizaje y experiencias en el aula en un contexto más 

académico, que pueden servir como modelos o crear situaciones para leer y escribir; 

aprender letras, palabras, tipos de texto y realización de operaciones típicas de lectura. 

 

En este caso, teniendo en cuenta la respuesta del docente y lo mencionado por el 

autor, el docente debe tratar de rescatar del entorno aquellos materiales que aporten a las 

actividades que quiere realizar en el aula, y de esta manera a través de los diferentes 

dominios a adquirir conocimientos y posibilitar el aprendizaje de la lectura y la escritura. 

 

En lo que se refiere a las estrategias de animación de lectura las respuestas han 

estado divididas entre quienes dan importancia a la lectura en voz alta; a la interrogación 

de textos: ¿qué pasaría sí?; y por último a la lectura compartida. Como se puede observar 

no existe una tendencia clara en cuanto a las estrategias de animación a la lectura 

empleadas por los docentes. Para Santiago et al. (2007) el papel que debe desempeñar 

el docente en la enseñanza de la lectura debe ser el de ofrecer al estudiante el andamiaje 

indispensable que lo conduzca a que se desempeñe como un lector autónomo, de esta 

manera se presentan dos tendencias en cuanto a los contenidos de la enseñanza de la 

lectura y éstos son: estrategias de comprensión, que hace referencia a lo cognitivo y 

metacognitivo y los usos sociales de la lectura, es decir tomando en cuenta los usos 

sociales de la lectura. 

 

Con respecto a las habilidades fonológicas, un pequeño número de docentes las 

vinculó con el sonido de las palabras, y la mayoría dijo que se referían a la capacidad de 

reflexionar sobre los sonidos del lenguaje mismo. En este sentido, Gutiérrez (2018) señala 

que facilitan la capacidad de reflexión y manipulación de las unidades de la palabra 

hablada, es decir, se refiere a la capacidad adquirida por el estudiante para identificar, 

segmentar o combinar intencionalmente las palabras, sílabas, elementos dentro de una 

sílaba y fonemas que componen una frase. 
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Para el desarrollo de las habilidades fonológicas, las respuestas señalan que se 

requiere que el niño o niña disfrute de la lectura, la mayoría hace referencia a buscar 

estrategias que permitan conectar los sonidos con las letras y algunos a lograr que no se 

presenten dificultades en el aprendizaje de la lectura. De acuerdo con Gutiérrez y Díez 

(2018) este desarrollo también beneficia la relación existente entre el lenguaje hablado y 

escrito, ya que hace que las personas sean conscientes de los componentes del lenguaje 

hablado y ayuda a comprender que las palabras se pueden dividir en partes más pequeñas. 

 

También se preguntó sobre la edad en la que esta habilidad debe estar presente, 

muy pocos plantearon que entre los 2 y 4 años; otros entre los 6 y 8 y la mayoría entre los 

4 y 6 años; para Sailema y Villacis (2021) la discriminación auditiva se convierte en un 

aspecto fundamental, principalmente porque es la primera habilidad que se adquiere a 

edades muy tempranas, por lo que la estimulación auditiva es importante en la primera 

infancia. Por medio de esta habilidad los niños adquieren la capacidad para discriminar 

un sonido de otro lo cual luego se amplía y llega a formar parte de la conciencia 

fonológica. 

 

Se dice que el rasgo más común en los estudiantes con dislexia son aquellos que 

tienen problemas para formar palabras, invertir sonidos o confundir palabras con sonidos 

similares; también tardan más de lo normal en completar tareas relacionadas con la lectura 

o la escritura. De acuerdo con el Departamento de Educación, Universidades e 

Investigación del Gobierno Vasco (2010) La dislexia es un trastorno que se caracteriza 

por la dificultad de un individuo para identificar palabras con precisión y fluidez, así como 

por una mala ortografía y habilidades de desciframiento. 

 

En relación con el mejor método para leer, la mitad de los docentes se fundamenta 

en el método fonético, la otra mitad refiere el método global, aunque también hicieron 

referencia al método silábico. Con respecto a las respuestas obtenidas de los docentes se 

puede concluir que en realidad no existe un método único de enseñanza, sino que estos 

son empleados de acuerdo con el contexto de la situación de aprendizaje. Para Fuentes et 

al. (2017) generalmente los docentes no utilizan un único método para la enseñanza de la 

lectura, por lo que lo que buscan principalmente es el de desarrollar una actitud inteligente 

del estudiante ante los textos, buscando ofrecerles las técnicas necesarias para poder 

reconocer, identificar palabras y la rapidez de la lectura.  
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Entre las actividades que contribuyen al desarrollo de las habilidades fonológicas 

en la clase, pocos docentes emplean juegos con palabras, sílabas y letras; rimas infantiles, 

palabras que riman; lecturas cortas con pictogramas; juegos de ritmo con palmadas o 

zapateos; incluso la mayoría señala que el momento adecuado para el desarrollo de las 

habilidades fonológicas inicia desde la educación inicial con las actividades de iniciación 

de la lectura. Calet, et al (2016); Gallego et al. (2017); Gutiérrez y Díez (2018), 

manifiestan que las habilidades fonológicas se empiezan a desarrollar desde el momento 

de la concepción. 

 

En cuanto a la presencia del retraso en la lectura, la mayor parte de docentes 

manifiestan que se genera porque no hay el desarrollo de habilidades fonológicas; otros 

plantean que se debe al poco apoyo de la familia para que el estudiante aprenda a leer y 

otros que es por el desarrollo inadecuado de funciones como la percepción o la 

discriminación auditiva; para Tamayo (2017) es necesario identificar por cada caso el 

origen del problema, su naturaleza, para un adecuado abordaje del estudiante es 

indispensable conocer estas respuestas, es decir, conocer en qué, a quién y cómo instruir. 

 

Conclusiones 

La información recogida de los docentes permiten comprender que si bien 

conocen sobre la importancia de la lectura y del desarrollo de las habilidades fonológicas, 

sin embargo, se pierde de vista la importancia de entenderle como proceso y no como una 

simple actividad, así como también en que para lograr este importante objetivo es 

necesario el empleo de métodos no tradicionales, sino más bien adecuados a las 

características y necesidades de los estudiantes, pero también a la realidad del contexto. 

Es importante señalar que en la Unidad Educativa Víctor Gerardo Aguilar la mayoría de 

los niños presentan serias dificultades en la lectura y deficiencias en el proceso de 

aprendizaje en todas las áreas del conocimiento. 
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CAPÍTULO III 

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES LINGÜÍSTICAS A 

PARTIR DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN 

 

En el presente capítulo se propone la implementación de un programa para el 

desarrollo de las habilidades lingüísticas considerando que los resultados que se 

obtuvieron en función a la información recolectada, evidencia que los docentes requieren 

de metodologías distintas a las tradicionales, que permitan motivar el aprendizaje de los 

estudiantes y se ajuste a sus características y necesidades. Además, se utilizan las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), que en el contexto de la educación 

básica primaria ofrecen la posibilidad de mejorar la calidad del proceso educativo y 

permiten superar las barreras espaciales y temporales, potenciando la comunicación y el 

intercambio. Interacción profesor-alumno, participación activa en el proceso de 

construcción colectiva del conocimiento y desarrollo de habilidades. 

 

3.1. Justificación  

De los resultados del capítulo anterior se desprende que los docentes son 

conscientes de la importancia de las habilidades fonéticas para la enseñanza y el 

aprendizaje de la lectura, y de los problemas que enfrentan algunos estudiantes en este 

proceso, es fundamental implementar un programa de habilidades lingüísticas basado en 

las TIC. 

 

El desarrollo de las habilidades lingüísticas es un proceso que debe fortalecerse 

mediante la aplicación de diversas estrategias que los docentes deben utilizar en el salón 

de clases. En Ecuador, este aspecto puede ser uno de los mayores obstáculos para que la 

sociedad mantenga signos inmediatos de progreso. Adquisición de habilidades 

lingüísticas a través de la instrucción en el aula (Salvatierra y Game, 2021). Por ello, es 

importante aplicar estrategias que estimulen el conocimiento reflexivo mediante el uso de 

las TIC para que los docentes de primaria puedan superar los problemas que encuentran 

sus alumnos. 
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3.2. Fundamentación teórica de la propuesta 

     Aprender a leer es un desafío importante para los estudiantes porque requiere la 

demostración no solo de la habilidad en sí, sino también de la suma de factores que pueden 

determinar el futuro de un nuevo lector. El desarrollo del proceso lector y sus posibles 

dificultades se relaciona directamente con la conciencia fonológica definida por Bravo 

(2006) por ejemplo, la comprensión de los componentes fonéticos del lenguaje hablado y 

el dominio de varios procesos que los niños pueden realizar conscientemente sobre el 

lenguaje hablado. Además, se considera el predictor más importante del desarrollo de la 

habilidad lectora, ya que abarca desde la sensibilidad fonológica hasta la conciencia 

misma, entendida como un proceso metalingüístico (Sastre et al., 2016). 

 

 De acuerdo con Borzone (2019) de interés para la conciencia del lenguaje es el 

hecho de que se han demostrado correlaciones positivas y significativas entre el logro en 

aprender a leer y escribir y la conciencia léxica y fonológica. Hubo una correlación entre 

la capacidad y el logro, es decir, no causalidad, pero se explicó el papel de la conciencia 

del lenguaje como facilitador de este aprendizaje. La conciencia del lenguaje no surge de 

golpe, sino de forma gradual y gradual, y también involucra diferentes niveles de 

conciencia como la pronunciación, los fonemas, el vocabulario y la sintaxis. 

 

La conciencia fonológica se refiere a la capacidad de una persona para operar 

claramente usando fragmentos o unidades del lenguaje. Existen varios niveles de 

conciencia fonológica, estos niveles son los siguientes: rima y aliteración, conciencia 

silábica, conciencia intrasílaba y conciencia fonémica. La conciencia de la rima y la 

aliteración implica el descubrimiento de que dos palabras comparten el mismo conjunto 

de sonidos, y numerosas investigaciones han establecido relaciones importantes entre las 

habilidades de rima y su posterior progreso en la alfabetización. Otro nivel de conciencia 

fonológica es la conciencia silábica, que se puede definir como el conocimiento explícito 

de que las palabras están compuestas por secuencias de unidades fonéticas que se 

caracterizan por poder pronunciarse por sí solas (Arnaiz et al., 2002). 

 

El tercer nivel de conciencia fonológica es la conciencia intrasílaba. Una sílaba no 

está formada por una estructura lineal, sino por subunidades que pueden ser menores que 

ella pero mayores que un fonema, esta unidad de análisis se denomina intrasílaba. Así, el 
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conocimiento intrasílabo se refiere a la capacidad de segmentar una sílaba en sus 

componentes intrasílabos (Arnaiz et al., 2002). 

 

La conciencia fonémica se puede considerar como la habilidad de notar los 

sonidos de las palabras como unidades abstractas y procesables. Por tanto, el sujeto del 

aprendizaje formal de la lectura debe tener información y conocimiento de las estructuras 

relacionadas con las palabras, una de las cuales es el fonema. Por tanto, el niño debe ser 

capaz de segmentar y reconocer fonemas visuales, y en todos los niveles de conciencia 

fonológica, la capacidad de segmentar claramente juega un papel fundamental en el 

aprendizaje de la lectura y la escritura porque, por un lado, le permite al niño comprender 

la diferencia entre el lenguaje escrito y el hablado relación entre; por otro lado, facilita la 

decodificación y codificación inicialmente muy difícil (Gutiérrez y Díez, 2018). 

 

La conciencia léxica es el primer reflejo de la producción del lenguaje y de las 

habilidades metalingüísticas, refiriéndose a la capacidad de reconocer y manipular 

conscientemente las palabras que componen una oración. La conciencia de las sílabas es 

una de las áreas de la conciencia fonológica, que se refiere a la capacidad de comprender 

que el lenguaje hablado se divide en unidades de sonido más pequeñas (llamadas sílabas) 

y que se pueden manipular. 

 

 El desarrollo de las habilidades lingüísticas por medio de las TIC es un tema de 

relevancia en la actualidad, para enfrentar los retos que la educación tiene en la actualidad 

se deben promover experiencias innovadoras en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

apoyados en las TIC, así como grandes cambios en las estrategias didácticas de los 

docentes y en el tipo de materiales de aprendizaje que se manejan en su labor. 

  

3.3. Estructura del programa  

El programa consta de una estructura escalonada en la que se proponen diferentes 

actividades basadas en las TIC para desarrollar la conciencia fonológica; el lenguaje es 

una de las formas que tiene el ser humano para comunicarse con los demás, por lo que 

siendo el nivel elemental el más importante para lograr el pleno desarrollo de su 

habilidades uno de los niveles, por lo que es necesario desarrollar actividades motivadoras 

que conduzcan al desarrollo de las habilidades lingüísticas. En este caso especial se optó 
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por la implementación de las TIC, las cuales, con su adecuado uso, la adecuada selección 

de actividades, generará el desarrollo de sus competencias. 

 

El contenido del programa consiste en los conocimientos, habilidades y/o 

actitudes que los participantes deben adquirir, dominar y aplicar como resultado de la 

aplicación del programa. Como se mencionó anteriormente, el programa está estructurado 

para que la conciencia fonológica pueda ser procesada según sus tres niveles (conciencia 

léxica, silábica y fonémica) a través de la aplicación de las TIC. 

 

A partir de estos métodos se ideó un programa para el desarrollo de la conciencia 

fonológica, léxica, silábica y fonémica, basado en el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC), siendo la conciencia fonológica el centro de interés 

de la propuesta. Aprende a facilitar su desarrollo. 

 

Determinar el nivel de conciencia fonológica (vocabulario, sílabas y fonemas) es 

importante ya que su definición permitirá un mejor abordaje en el programa y brindará 

una mayor especificación cuando se utilicen las tecnologías de la información y la 

comunicación en su desarrollo. En este caso, cada uno de ellos se define como: 

 

- Conciencia léxica. Es la habilidad que le permite al estudiante identificar las 

palabras que componen las frases y que estas puedan ser manipuladas de forma 

deliberada (incluso en un amplio sentido). 

- Conciencia silábica. Es la capacidad y habilidad mental para segmentar y 

manipular las sílabas que componen las palabras. 

- Conciencia fonémica. Es la habilidad para segmentar y manipular las unidades 

más pequeñas del habla que son los fonemas. 

 

Los docentes de educación básica son participantes importantes en el desarrollo del 

lenguaje oral y escrito de los estudiantes, por lo que es necesario promover el uso de 

métodos apropiados y métodos de enseñanza correctos a nivel docente para promover el 

desarrollo de la conciencia fonética. La capacidad de reflexionar sobre los sonidos del 

propio idioma, de pensarlos y manipularlos para comprender fragmentos de sus sonidos. 

Esta práctica se consigue practicando diferentes tareas a través de las TIC, mediante 

ejercicios y juegos sobre las secuencias de sonidos que componen las palabras. 
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Por lo tanto, para desarrollar estas habilidades, incluso las siguientes actividades son 

necesarias. 

 

- Jugar con rimas 

- Contar sílabas o fonemas 

- Separar y aislar sílabas o fonemas 

- Saber la posición de los fonemas 

- Distinguir cuales son iguales y cuáles no 

- Añadir sílabas o fonemas 

- Omitir sílabas y fonemas 

- Invertir sílabas y fonemas 

- Cambiar el orden 

 

La relación entre la conciencia fonológica y la alfabetización funciona en ambos 

sentidos, ya que la conciencia fonológica facilita la adquisición de la lectoescritura y la 

enseñanza de la conciencia fonológica fomenta esta conciencia. Las deficiencias en las 

habilidades fonológicas parecen estar en la raíz de muchas dificultades de aprendizaje, 

por lo que practicarlas en el aula no solo puede ayudar a prevenir problemas en una etapa 

posterior, sino que también permite saber desde el principio qué estudiantes tienen más 

probabilidades de desarrollar dificultades de aprendizaje que afectan la lectura y la 

escritura. 

 

Enseñar la conciencia fonológica puede mejorar el rendimiento en lectura en 

preescolar y primaria, tanto entre los niños que progresan normalmente como entre los 

que corren el riesgo de tener dificultades específicas de lectura. Se ha encontrado que la 

enseñanza de la fonética de lectura es muy efectiva para mejorar las dificultades 

específicas de lectura y escritura. También ayuda a prevenirlo. 

 

De esta manera se trata de motivar a los docentes a través de talleres de uso de las 

TIC para la conciencia fonológica, como se mencionó anteriormente esto se hará por 

etapas y creando actividades interactivas las cuales serán diseñadas de acuerdo a los 

intereses y necesidades de los estudiantes, como recursos tecnológicos y multimedia. las 

actividades en el aula van en aumento, ser un aliado en el currículo innovador y la mejora 

de los procesos de enseñanza. Los nuevos contenidos tecnológicos exigen revisiones de 
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las estrategias metodológicas en el aula para potenciar el interés por aprender a través de 

entornos de aprendizaje significativos. 

 

3.2.5. Beneficiarios 

Los principales beneficiarios de los talleres son los estudiantes de Educación 

Básica Elemental de la escuela Profesor Rómulo Vidal Zea a través de la capacitación 

que reciben los docentes de dicho nivel. 

 

3.2.6. Objetivo general 

Desarrollar las habilidades lingüísticas a partir del uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para los estudiantes de educación básica elemental de la 

Escuela Profesor Rómulo Vidal Zea. 

 

Objetivos específicos 

1. Identificar las mejores estrategias para el desarrollo de las habilidades lingüísticas 

por medio de la TIC. 

2. Determinar las actividades que contribuyen al desarrollo de las habilidades 

lingüísticas.  

3. Socializar el programa con los docentes a través de talleres. 

 

3.2.7. Cronograma de actividades 

Se estima que las actividades se inicien en el mes de octubre, con una duración de 

cuatro meses, siendo necesario que los docentes reciban la capacitación una vez por 

semana con una duración de 60 minutos cada sesión. Tomando en consideración las 

medidas de bioseguridad y por encontrarse el país atravesando una pandemia que ha 

tenido repercusiones a nivel mundial, se propone que la capacitación se realice de forma 

virtual por medio de la plataforma Microsoft Teams, a la cual tienen acceso todos los 

decentes. El cronograma propuesto, considerando las fases que forman parte de la 

estructura del programa es el siguiente: 
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Tabla 1 

Cronograma de capacitación para los docentes de la escuela “Profesor Rómulo Vidal 

Zea” 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se realiza una ampliación del desarrollo de las distintas fases que 

conforman la estructura de los talleres: 

 

FASE 1 

CONCIENCIA FONOLÓGICA 

Objetivo: Contribuir en el desarrollo de la conciencia fonológica de los estudiantes a 

partir del uso de las TIC. 

Beneficiarios: Docentes del nivel elemental de la escuela “Profesor Rómulo Vidal Zea” 

Duración: 60 minutos. 

Lugar: Plataforma Microsoft Teams 

 

Desarrollo: 

Desarrollo de la conciencia fonológica 
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Se llega a considerar como una habilidad metalingüística que se refiera a la toma 

de conciencia de cualquier unidad fonológica del lenguaje hablado, el nivel de 

comprensión que tiene el individuo en cuento a la relación que existe entre las letras del 

alfabeto y los sonidos y/o fonemas que representa, 

 

Esta es una habilidad importante para el buen desarrollo de la lectura a través de 

juegos vinculados a los niveles fonológicos, esto le permitirá al niño desarrollar las 

habilidades necesarias para aprender a leer y escribir. Aprender a leer y escribir requiere 

que un niño comprenda la naturaleza del sonido de las palabras, lo que significa que están 

compuestas de sonidos individuales que deben distinguirse en unidades separadas que 

ocurren en orden cronológico. 

 

Importancia y áreas de desarrollo de la conciencia fonológica 

Un niño de seis años logra darse cuenta de que las oraciones pueden servirle para 

comunicarse, y que esas oraciones se encuentra formadas por palabras, y que a su vez se 

encuentran formadas por sílabas, las mismas que se encuentran conformadas por sonidos, 

los cuales reciben el nombre de fonemas. Es necesario conocer que fonema es la unidad 

más pequeña del habla. 

 

Es importante destacar que las recomendaciones de enseñanza de su marco de 

aprendizaje se desarrollan en un entorno de alfabetización, siguiendo una secuencia en la 

que los niños progresan desde una comprensión limitada a una comprensión más profunda 

de cómo funcionan los sonidos dentro de las palabras. Dicho esto, los juegos con sonido 

deben ser considerados en primer lugar al formular diferentes actividades. Dada la 

importancia de las actividades lúdicas para los niños, es conveniente realizar actividades 

a través del juego que se apoye en material concreto y se produzca en diferentes 

momentos de la jornada escolar. 

 

Las tareas a considerar para el desarrollo de la conciencia fonológica son: 

 

- Segmentación: Divide, cuenta y compara palabras de diferentes estructuras 

silábicas y fonemas. 

- Identificación: Reconoce en palabras, sílabas de distinta estructura y en distintas 

posiciones; y fonemas en distintas posiciones. 
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- Adición: Añade y une sílabas y fonemas para formar palabras, en forma directa o 

en forma inversa. 

- Omisión: Quita sílabas y fonemas en palabras, en distintas posiciones y distintas 

estructuras silábicas. 

 

Niveles de la conciencia fonológica 

Los niveles de conciencia fonológica son: 

 

- Conciencia lexical. Los niños expuestos a textos escritos se dan cuenta 

rápidamente de la existencia de palabras como "partes" del lenguaje hablado. Por 

lo general, lo descubre por sí mismo, porque en la escritura, cada palabra se 

representa como una unidad independiente separada de otras palabras. 

- Conciencia silábica. Se vuelve consciente de las sílabas. Se dice que la 

conciencia de las sílabas de los niños se desarrolla entre los 4 o 5 años. Se puede 

pensar en las sílabas como las "unidades naturales" del habla, ya que son 

fragmentos del lenguaje hablado que se pueden separar sin mucho esfuerzo. 

También hay actividades específicas que apoyan el desarrollo de la conciencia de 

las sílabas de los niños. 

- Conciencia fonémica. Toma conciencia de los fonemas, es decir, el niño se da 

cuenta de que las palabras están hechas de sonidos. 

 

Para cada una de las fases se va a trabajar con actividades que pueden ser desarrolladas 

por lo estudiantes a partir de la aplicación de las TIC. De acuerdo a las características de 

la investigación se eligió el software “Leo con Grin”, que responde a las necesidades de 

los estudiantes, abarcando una gran cantidad de ejercicios que permite desarrollar sin un 

orden especifico y le brinda al estudiante, diversas formas de aprender. “Leo Con Grin” 

6 es parte de una página web llamada Educaplanet donde se encuentra variedad de 

recursos educativos, para áreas de Inglés, Matemáticas y Lenguaje; puede ser utilizado 

como complemento de la clase, ya sea como motivación, actividad de refuerzo o 

evaluación. 
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Figura 1. Software Leo con Grin 

Fuente: Software Leo con Grin 

 

  Leo con Grin es un software enfocado a la lectura y escritura, que incluye vocales 

y 30 lecciones divididas en 6 tareas, en las que se puede crear un avatar según las 

características deseadas de cada alumno. Cabe señalar que cada una de estas actividades 

es gratuita, es decir, no existe un orden particular a seguir por parte de los alumnos, pero 

se les ofrece la posibilidad de elegirlo como un proceso guiado o realizar cada actividad 

que deseen, y un avatar creado por cada alumno. La aplicación guarda el proceso 

adquirido y muestra errores y aciertos en cada actividad realizada por el estudiante. 

 

Para el desarrollo de la conciencia fonológica, el software tiene diversas actividades tales 

como:  

- Juegos para practicar la lectura de frases 

- Juegos para practicar y aprender a leer palabras 

- Juegos para presentar palabras 

- Juegos para práctica y aprender las sílabas 

 

FASE 2 

CONCIENCIA LEXICA 

Objetivo: Contribuir en el desarrollo de la conciencia léxica de los estudiantes a partir 

del uso de las TIC. 

Beneficiarios: Docentes del nivel elemental de la escuela “Profesor Rómulo Vidal Zea” 
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Duración: 60 minutos. 

Lugar: Plataforma Microsoft Teams 

 

Desarrollo 

    Conciencia léxica 

Este concepto hace referencia al lenguaje compuesto por palabras, frases referidas 

al bagaje enciclopédico que posee el niño a partir de sus experiencias y saberes. Es 

importante primero trabajar en la conciencia léxica, esto se refiere a saber el número de 

palabras que forman parte de una frase, para luego dar paso a las unidades silábicas, es 

decir el número de sílabas que forman parte de una palabra. Luego se trabaja la unidad 

más pequeña del habla, el fonema, es decir la conciencia fonémica. 

 

Segmentación léxica y reconocimiento de palabras 

La segmentación y la conciencia léxica se definen como la capacidad de percibir 

que una oración o declaración se puede segmentar en palabras. Mediante el desarrollo de 

la conciencia léxica, los niños se dan cuenta de que las oraciones son unidades de 

expresión del pensamiento y la manipulación de las palabras en su contexto. 

 

Manipulación de palabras 

    A través de varios ejercicios, los estudiantes pueden reconocer que el lenguaje se 

compone de muchos tipos de palabras relacionadas entre sí para construir las ideas 

necesarias para la expresión. A través del software “Leo con Grin” se pueden realizar 

diversas actividades que permiten a los estudiantes identificar y manipular palabras a 

modo de juego para un mejor aprendizaje. 

 

Entre las actividades que se pueden desarrollar se encuentran las siguientes: 

- Serpiente: forma palabras a partir de sílabas  

- Mono: forma palabras a partir de letras  

- Loros: reconocimiento y lectura de palabras 

 

En la Figura 2 se puede observar la actividad del programa en la lectura de palabras 

y frases. 
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Figura 2. Ejercitación de palabras y frases 

Fuente: Software Leo con Grin 

 

FASE 3 

CONCIENCIA SILÁBICA 

Objetivo: Contribuir en el desarrollo de la conciencia silábica de los estudiantes a partir 

del uso de las TIC. 

Beneficiarios: Docentes del nivel elemental de la escuela “Profesor Rómulo Vidal Zea” 

Duración: 60 minutos. 

Lugar: Plataforma Microsoft Teams 

 

Conciencia silábica 

  La conciencia silábica es uno de los campos de la conciencia fonológica. 

Específicamente, la conciencia de sílabas es la capacidad de comprender que el lenguaje 

hablado se divide en unidades más pequeñas de sílabas. 

 

Segmentación silábica 

Se refiere a la habilidad del estudiante para dividir una palabra en sílabas y luego 

poder contar cuántas sílabas tiene. Generalmente, este ejercicio comienza con palabras de 

dos y tres sílabas. 
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Reconocimiento de sílabas 

Se refiere a la capacidad de los estudiantes para identificar iniciales, finales y 

finales. Para comenzar en este nivel, comenzará identificando las sílabas iniciales. 

 

Manipulación silábica 

Es la capacidad de agregar, eliminar o conectar sílabas para formar nuevas palabras. 

Con el software "Leo con Grin" es posible presentar grafías y combinaciones, formar 

sílabas y leerlas jugando. Las actividades que se pueden desarrollar en el programa son 

las siguientes: 

 

- Globos: identifica las letras que conforman una sílaba 

- Nubes: encaja formas de cada una de las sílabas 

- Cangrejos: forma sílabas a partir de letras 

- Mariposas: identifica sílabas 

- Abejas: identifica la sílaba inicial de palabras 

 

 

Figura 3. Práctica y aprendizaje de las sílabas 

Fuente: Software Leo con Grin 

FASE 4 

CONCIENCIA FONÉTICA 

Objetivo: Contribuir en el desarrollo de la conciencia fonética de los estudiantes a partir 

del uso de las TIC. 

Beneficiarios: Docentes del nivel elemental de la escuela “Profesor Rómulo Vidal Zea” 

Duración: 60 minutos. 
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Lugar: Plataforma Microsoft Teams 

 

Desarrollo 

Conciencia fonética 

     Se refiere a la capacidad de escuchar, reconocer y manipular fonemas, las 

unidades más pequeñas de sonido que se combinan para formar palabras. 

 

Reconocimiento de sonidos vocálicos 

Reconocer qué vocales tiene la palabra al inicio, al final y al medio 

 

Reconocimiento de sonidos consonánticos 

Reconocer qué consonantes tiene la palabra al inicio, al final y al medio. 

 

Manipulación fonémica 

Es la habilidad de poder agregar, quitar o juntar sonidos para formar nuevas 

palabras. 

 

Análisis y síntesis fonémica 

Es la habilidad de formar una palabra a partir de sus sonidos. 

 

Con el software "Leo con Grin", la ortografía presentada como una unidad y el 

reconocimiento de sonidos, es decir, la lectura de oraciones y la asociación de sonidos, 

son posibles las siguientes actividades: 

 

- Loros: reconocimiento y lectura de palabras 

- Ratón: ordena palabras y las lee 

- Caracoles: forma palabras a partir del sonido de las sílabas 
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Figura 4. Práctica y aprendizaje de la conciencia fonética 

Fuente: Software Leo con Grin 

 

El software en sí es un juego educativo didáctico dedicado a desarrollar las 

habilidades de alfabetización de los niños. Es perfecto para aprender a leer y escribir de 

una manera divertida e interactiva. Los niños se darán cuenta de que las palabras se 

dividen en pequeñas unidades llamadas sílabas, por lo que los estudiantes adquirirán la 

habilidad de separarlas. 

 

Evaluación de la capacitación 

La evaluación es un proceso que debe realizarse en diferentes momentos, desde el 

inicio, durante y al final del programa formativo. Es un proceso sistemático de evaluación 

de la eficacia y eficiencia de los esfuerzos de capacitación, no solo otra actividad de 

capacitación, sino una fase importante del ciclo de capacitación. Aparece en cada etapa 

del ciclo como un proceso en sí mismo. Debe ser parte del plan de estudios del programa 

de capacitación y debe asignarse suficiente tiempo para ello. 

 

Los datos obtenidos son útiles para la toma de decisiones, por ello, los programas 

de formación adecuados incluyen evaluación del desempeño, control y seguimiento 

adecuado de las actividades que realizan los trabajadores. La evaluación permite la 

medición científica de la base, aplicación, impacto a corto y largo plazo del diseño y 

ejecución de los programas de formación. Para ello, damos a conocer los pasos necesarios 

para ejecutar el programa de formación; la descripción de los distintos modelos de 
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evaluación; las etapas de evaluación de la formación; el nivel de control y seguimiento 

de la formación, y finalmente los errores del proceso de evaluación. 

 

  La evaluación es un elemento de gran importancia, razón por la cual, la evaluación 

que fue aplicada en la capacitación encuentra sustento en un modelo que permite recoger 

la información a cuatro niveles, los cuales son presentados en el siguiente párrafo: 

 

- Reacciones o satisfacciones: Responde a la pregunta: ¿Disfrutaron los 

participantes de la actividad? Se trata de determinar qué importancia le dan los 

participantes a las acciones formativas. Es más probable que los participantes 

satisfechos se concentren en los principios de capacitación y utilicen la 

información en el trabajo. 

 

- Aprendizaje: Responde a la siguiente pregunta: ¿Desarrollaron los objetivos los 

participantes en la acción formativa? Dado que la finalidad es determinar en qué 

medida los participantes han alcanzado los objetivos de aprendizaje establecidos, 

permite que el conocimiento y las habilidades se prueben antes de que el programa 

de capacitación proporcione parámetros de referencia sobre los participantes, que 

se pueden medir nuevamente después de la capacitación, para determinar la 

mejora. 

 

- Comportamiento: Responde a la pregunta: ¿Están utilizando los participantes las 

habilidades que desarrollaron en el trabajo? El objetivo es determinar si los 

participantes han trasladado las habilidades y conocimientos adquiridos en las 

actividades formativas a sus puestos de trabajo, identificando variables que 

puedan afectar a los resultados. La transferencia de la formación es la aplicación 

efectiva de los principios aprendidos para cumplir con los requisitos del puesto. 

 

Para esta capacitación la evaluación se realizará a través de un cuestionario que se 

entregará a los docentes participantes, a continuación, se incluye el formato: 
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Tabla 2 

Formulario de evaluación de capacitación docente 

 

Con respecto a los indicadores de logro, a continuación se expone una lista de cotejo, 

donde quedan establecidos los logros alcanzados por los estudiantes. 
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Tabla 3 

Lista de Cotejo 

 

Se debe tener presente que los estudiantes aprenden a leer y escribir a ritmos diferentes. 

Este dato es importante porque significa que los docentes deben ser capaces de reconocer 

el progreso y los desafíos de cada estudiante en el camino y así atenderlos de acuerdo con 

sus necesidades.
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CAPÍTULO 4 

VALIDACIÓN DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE 

HABILIDADES LINGÜÍSTICAS A PARTIR DEL USO DE LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

  

 En el presente capítulo se exponen los resultados de la investigación, es decir, 

aquellos que fueron obtenidos por medio de la aplicación de los instrumentos de 

investigación y la revisión bibliográfica efectuada. Con el propósito de que la propuesta 

sea adecuada y se ajuste a las necesidades y requerimientos, no sólo de la institución 

educativa, sino de que la sociedad en general, el programa fue validado a través del juicio 

de expertos. De esta manera la propuesta fue remitida a profesionales en el campo de la 

educación y específicamente relacionados con el área del programa propuesto. 

 

4.1 Descripción del proceso realizado  

Una vez que la propuesta fue realizada y para lo cual se contó con la colaboración 

de los directivos de la institución y docentes en lo que respecta a la recolección de la 

información, la propuesta es sometida al criterio de expertos. De acuerdo con Hurtado 

(2020) este método permite que se consulte a un conjunto de expertos la validación de 

una propuesta tomando en cuenta sus conocimientos, investigaciones, experiencia, 

estudios bibliográficos, entre otros. 

 

Ofrece la posibilidad que expertos en el área de estudio afín a la propuesta, siendo 

una de las ventajas el que este análisis se realice de forma individual y no manera 

conjunta. El análisis de forma individual que pueden llevar a cabo los expertos tiene entre 

sus características el que se puede estudiar de manera amplia un problema completo, 

además de ofrecer independencia en sus opiniones a los participantes. La metodología 

apropiada para llevarlo a cabo consiste en enviar un modelo a los posibles expertos donde 

se evidencia una explicación breve sobre los objetivos del trabajo y aquellos resultados 

que se esperan obtener. La secuencia que se espera deba seguirse para cumplir con los 

propósitos es la siguiente: 

 

- Se entre en contacto con los expertos, solicitando su participación en el estudio 

con el rol de evaluador de la propuesta. 



 

 

51 

 

- Se remite la propuesta hacia aquellos profesionales que aceptaron evaluar la 

propuesta de la investigación, pidiendo su opinión sobre los temas abordados en 

el trabajo académico. 

 

- Se realiza un análisis de las respuestas, los expertos deben identificar de forma 

clara las áreas en las que se muestran de acuerdo y con aquellas con las se 

mantienen diferencias. 

 

- Realizan una calificación general al programa. 

 

Es así como una vez determinados los expertos, se les presentan aquellos aspectos que 

serán valorados y que debieron ser previamente determinados, por medio de una tabla de 

aspectos / rangos de valoración. Generalmente los rangos de valoración son 5, es decir: 

Muy Adecuado, Bastante Adecuado, Adecuado, Poco Adecuado e Inadecuado, a los 

cuales se le asigna un valor numérico que va del 1 al 5. 

 

Tabla 4 

Rangos de valoración 

Descripción Rango de valor 

Muy Adecuado 5 

Bastante Adecuado 4 

Adecuado 3 

Poco Adecuado 2 

Inadecuado 1 

 

4.2 Rúbrica de validación del contenido del programa 

El instrumento que se elaboró es una rúbrica de validación para el juicio de 

expertos, con el objetivo de la validación del programa por parte de los jueces 

seleccionados, la ficha cuenta con 5 indicadores entre los que tenemos: coherencia del 

programa respecto al tema de investigación, pertinencia del programa en función al 

objetivo planteado, pertinencia de los temas y actividades del programa, pertinencia en el 

tiempo a ser desarrollado y formulado con un lenguaje apropiado también cuenta con un 
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apartado para que los expertos escriban sus recomendaciones u observaciones. A 

continuación, se presenta la tabla de la ficha de juicio de expertos: 

 

Tabla 5 

Rúbrica de validación del contenido del programa 

No. INICADORES VALORACIÓN OBSERVACIONES 

1 2 3 4 5 

1 Coherencia del programa respecto al tema de 

investigación 

      

2 Pertinencia del programa en función al objetivo 

planteado 

      

3 Pertinencia de los temas y actividades del programa       

4 Pertinencia en el tiempo a ser desarrollado       

5 Formulado con un lenguaje apropiado       

 

 

4.3. Resultados de la validación 

 La propuesta junto con la documentación de validación fue remitida a cada 

experto con el propósito de obtener su opinión profesional en cuanto a la propuesta de la 

investigación. Cómo se observa en la tabla 9, donde se presenta la rúbrica de validación 

del contenido del programa, esta se basó en cinco indicadores que permite determinar la 

pertinencia del mismo.  

 

 La documentación para la validación fue remitida a siete expertos, cada uno emitió 

su opinión con base a su experiencia y conocimientos, la elección de esta metodología 

para la validación de la propuesta responde a varios factores, entre los que se encuentran 

los siguientes: 

 

- Se sustenta en el supuesto de que diversos peritos podrían llegar a mejores 

conclusiones que una sola persona. 

-  No existe lugar para el secreto por lo tanto se logra la comunicación, los 

resultados pueden ser reflejos de consensos. 

- Pueden tener lugar conclusiones visionarias que pueden ser las conclusiones de 

varias personas que se encuentran vinculadas entre sí. 
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Los resultados obtenidos mediante la aplicación de este instrumento para la 

validación de la propuesta, se presentan a continuación en la Tabla 10. 

 

Tabla 6 

Resultados del criterio de los expertos 

No Indicadores 1 2 3 4 5 6 7 Promedio 

1 Coherencia del programa respecto al tema de 

investigación 
4 5 4 5 4 4 4 4.28 

2 Pertinencia del programa en función al objetivo 

planteado 
5 3 4 5 4 5 4 4.28 

3 Pertinencia de los temas y actividades del programa 4 3 4 4 4 5 5 4.14 

4 Pertinencia en el tiempo a ser desarrollado 4 4 4 5 4 4 5 4.28 

5 Formulado con un lenguaje apropiado 4 4 4 4 4 4 5 4.14 

 

Como se puede observar en la tabla 5, sobre los resultados del criterio de expertos 

en cuanto a la validación de la propuesta, se puede determinar que los expertos 

consultados se muestran de acuerdo con la propuesta, siendo los menores porcentajes los 

que se relacionan con los indicadores: Pertinencia de los temas y actividades del programa 

y la formulación con un lenguaje apropiado. 

 

Es importante mencionar que la valoración de los resultados de la aplicación de la 

ficha de expertos se realizó a través de un análisis cuantitativo a partir del promedio 

obtenido con las respuestas. De esta manera es posible determinar la pertinencia de la 

propuesta planteada en el presente trabajo de investigación, 
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CONCLUSIONES 

 

La dislexia es un deterioro neurobiológico que afecta principalmente la capacidad 

de lectura, que se conoce comúnmente como trastorno de la lectura, que probablemente 

esté presente al nacer, pero generalmente se identifica en el nivel preescolar. Los niños 

con dislexia tienen dificultades para leer, escribir y deletrear a pesar de tener una 

inteligencia a la par o superior al promedio de sus compañeros de desarrollo típico. La 

definición de dislexia más utilizada en la actualidad es una dificultad para identificar y 

deletrear palabras correctamente y/o con fluidez. El déficit fonológico es el factor 

subyacente de esta dificultad. 

 

La dislexia se encuentra asociada a una dificultad que afecta directamente a las 

habilidades lingüísticas relacionadas con la lectura y la escritura, con la discriminación 

fonológica, la memoria a corto plazo, la decodificación, la secuenciación fonológica y la 

percepción sobre las letras. Se llega a presentar como un problema en la sistematización 

de la lectura, dificultades con la ortografía y en ocasiones con el cálculo aritmético. 

 

El uso de la tecnología como herramienta en la formación de habilidades de 

lectura y escritura tiene como objetivo lograr una mejora de la calidad en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, como el desarrollo de habilidades y competencias, centrándose 

en la individualidad y las necesidades especiales para que puedan marcar la diferencia. 

Bajo este contexto las TIC facilitan el aprendizaje, y lo hacen a través de la construcción 

activa y participativa del conocimiento que generan los propios estudiantes.  

 

Las TIC ofrecen la posibilidad de enseñar para facilitar el proceso de enseñanza 

de acuerdo con el ambiente del aula, las características de los estudiantes y el propósito y 

contenido educativo. En este sentido, el software educativo debe ser divertido, innovador, 

expresivo, motivador, instructivo e informativo a través del cual se pueda personalizar el 

trabajo y facilitar el aprendizaje. 
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RECOMENDACIONES 

 

El diseño de entornos de aprendizaje debe tener en cuenta diferentes estilos de 

aprendizaje, por lo que es importante contar con una interfaz multimedia que pueda 

acomodar estos estilos. Es de destacar la importancia de los procesos motivacionales, así 

como los procesos cognitivos que ayudan a los estudiantes a construir el conocimiento. 

 

El principal hallazgo de esta investigación consiste en evidenciar que el empleo 

de nuevos entornos de enseñanza conduce a que los estudiantes que presentan dificultades 

en la lectoescritura y en el desarrollo de sus habilidades lingüísticas, a través del 

conocimiento de sus elementos como las letras, sonidos, sílabas y palabras, poder 

desarrollar estas habilidades a través de actividades lúdicas, que les permita mediante una 

experiencia divertida aprender y superar estas dificultades. 

 

Para investigaciones futuras, la creación de entornos virtuales podría considerarse 

como una herramienta para ayudar a complementar las actividades de lectura, influyendo 

así en el comportamiento de la lectura, estimulando su disfrute y facilitando la escritura 

para el desarrollo de habilidades. lingüísticas. Además, se invita a los docentes a 

desarrollar pautas para enriquecer su proceso de enseñanza. 
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Anexo 

 

MAESTRÍA EN PSICOPEDAGOGÍA 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

UNIDAD EDUCATIVA “VÍCTOR GERARDO AGUILAR” 

ENCUESTA A DOCENTRES 

 

1. Datos informativos 

Género  

Años de experiencia  

Año de educación básica en el que enseña:  

 

CONOCIMIENTO ACADÉMICO 

Lectura 

1. La lectura es: 

(escoja una sola opción) 

a. Un proceso donde intervienen funciones sensoriales y psíquicas y cerebrales que se 

conjugan para realizar la decodificación, comprensión e interpretación de un 

conjunto de signos (   ) 

b. Una actividad que usa los conectores adecuados para entender y elaborar e 

interpretar los diversos eventos comunicativos (   ) 

c. El desarrollo de significados mediante la adquisición de las ideas más importantes 

de un texto (   ) 

d. Un proceso obligatorio para el eficiente desarrollo del conocimiento (   ) 

 

2. Para enseñar a los niños y niñas de Segundo de Básica a leer, lo que usted emplea 

es: (escoja hasta tres opciones) 

a. Pictogramas (   ) 

b. La pizarra (   ) 

c. Etiquetas (   ) 

d. Juegos (   ) 

e. Lectura de cuentos (   ) 

f. Tarjetas (   ) 

g. Otro: ……………… 
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3. ¿Qué estrategias de animación a la lectura utiliza en la clase? (escoja la opción más 

importante) 

a. Lectura en voz alta (   ) 

b. Lectura silenciosa (   ) 

c. Lectura interrogación de textos ¿Qué pasaría sí? (   ) 

d. Lectura compartida (   ) 

e. Otro: ……………… 

 

Habilidades Fonológicas 

4. Las habilidades fonológicas son: (escoja una opción) 

a. Las que se relacionan únicamente con los sonidos de las palabras (   ) 

b. Las que permiten transformar grafemas o letras en fonemas o sonidos (   ) 

c. Las que se relacionan con la capacidad de reflexionar sobre los sonidos de la 

propia lengua (   ) 

d. Las que nos permiten construir nuestras propias representaciones y percepciones 

de la realidad (   ) 

 

5. El desarrollo de las habilidades fonológicas permite: (escoja la opción que considere 

más importante) 

a. Que el niño o niña pueda disfrutar de la lectura (   ) 

b. Permite que los niños comprendan el habla (   ) 

c. Permite conectar sonidos con letras (   ) 

d. Que no se presenten dificultades en el aprendizaje de la lectura (   ) 

 

6. Las habilidades fonológicas inician con la discriminación de sonidos entre los 6 

meses y el año, hasta el cierre fonológico que implica reproducir cualquier secuencia 

de fonemas de su lengua que se presenta entre: 

(escoja una opción) 

a. los 2 y 4 años (   ) 

b. los 4 y 6 años (   ) 

c. los 6 y 8 años (   ) 

d. los 8 y 10 años (   ) 

 

Dislexia 

7. La dislexia es: (escoja una opción) 

a. Dificultad para aprender nuevas palabras en el contexto escolar o familiar (   ) 

b. Imposibilidad de leer motivada por una enseñanza inadecuada (   ) 

c. Incapacidad de aprender a leer causada por la presencia de discapacidad 

intelectual (   ) 

d. Un trastorno del aprendizaje caracterizado por la dificultad para leer (   ) 

 

8. Las características más frecuentes en el estudiante que tiene dislexia son: (escoja 

hasta tres opciones) 

a. Distracción por lo que se debe presionar para conseguir mayor esfuerzo (   ) 

b. Problemas para formar palabras, invertir sonidos o confundir palabras que suenan 

de forma parecida (   ) 

c. Desmotivación y desinterés para realizar las actividades escolares(   ) 



 

 

66 

 

d. Dificultades para recordar o decir el nombre de las letras, los números o los colores 

(   ) 

e. Problema para procesar y comprender lo que escucha o para recordar secuencia de 

cosas (   ) 

f. Tarda más tiempo del habitual en completar tareas que conllevan leer o escribir  

(   ) 

 

SABERES BASADOS EN LA EXPERIENCIA 

Lectura 

9. ¿De acuerdo con su experiencia cuál considera que es el mejor método para que los 

estudiantes aprendan a leer? (escoja las opciones que considere necesarias) 

a. Método fonético (   ) 

b. Método alfabético (   ) 

c. Método silábico (   ) 

d. Método global (   ) 

e. Otro: ……………… 

 

10. De acuerdo con lo que usted ha visto en sus estudiantes, cuando no aprenden a leer 

es por alguna de las siguientes razones: (escoja las opciones que considere necesarias) 

a. Poco dominio de los procesos cognitivos (   ) 

b. No les gusta la escuela, fracaso escolar (   ) 

c. Dificultad para asociar sonidos con letras (   ) 

d. Poca comprensión del mensaje (   ) 

e. Poca colaboración de los padres (   ) 

f. Falta de interés por parte del estudiante (   ) 

g. Poca motivación en el aprendizaje (   ) 

h. Procesos metodológicos inadecuados (   ) 

i. Sistema educativo poco flexible hacia las necesidades del estudiante (   ) 

j. Despreocupación del estudiante y la familia (   ) 

k. Otro….. 

 

Habilidades fonológicas 

11. Lo que comúnmente hace en su clase para desarrollar las habilidades fonológicas 

en los estudiantes es utilizar: (escoja hasta tres opciones) 

a. Juegos con palabras, sílabas y letras (   ) 

b. Rimas infantiles, palabras que riman (   ) 

c. Lecturas cortas con pictogramas (   ) 

d. Juegos de ritmo con palmadas o zapateos (   ) 

e. Adivinanzas para percibir sonidos iniciales (   ) 

f. Cuentos infantiles por edades (   ) 

g. Conectar sonidos o separar palabras (   ) 

h. Hacer manualidades o títeres (   ) 

 

12. Las habilidades fonológicas se han convertido en una moda, es mejor que se las 

desarrolle: (escoja una opción) 

a. Cuando los niños tienen la suficiente madurez de las funciones básicas (   ) 

b. Desde tercer año de básica para mejorar los niveles de comprensión (   ) 

c. Desde la educación inicial con actividades de iniciación a la lectura (   ) 

d. Desde la concepción a través de procesos de estimulación prenatal (   ) 
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13. La idea que tengo sobre la dislexia es que se presenta por una de las siguientes 

razones: (escoja una opción) 

a. Alguna enfermedad de tipo hereditario (   ) 

b. Se afecta zonas del cerebro que procesan el lenguaje (   ) 

c. Retraso del desarrollo desde los primeros años (   ) 

d. Padres que no se involucran en el proceso de aprendizaje de su hijo-a (   ) 

 

14. El retraso en la lectura es común en lo niños, de acuerdo a su experiencia se presenta 

cuando: (escoja una opción) 

a. El niño o niña le da poca importancia a la lectura (   ) 

b. Poco apoyo de la familia para que el estudiante aprenda a leer (   ) 

c. Desarrollo inadecuado de funciones como la percepción o la discriminación 

auditiva y visual (   ) 

d. No ha habido el desarrollo de las habilidades fonológicas (   ) 

e. Presencia de factores como pobreza o inestabilidad familiar (   ) 

f. Otros (especifique)……… 
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