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HABILIDADES LINGUISTICAS E INTERACCIÓN SOCIAL EN UNA NIÑA 

CON DISLEXIA 

 

 

RESUMEN 

La dislexia supone un gran desafío en el desarrollo de los niños que la presentan, 

especialmente durante su etapa de escolarización, debido a que, la deficiencia en sus 

habilidades lingüísticas afecta tanto al aprendizaje como a la correcta interacción, ya sea 

en el ambiente familiar o académico, puesto que, surgen emociones como la frustración, 

lo cual conlleva al infante a tomar una actitud de aislamiento e inseguridad a nivel social. 

En esta investigación, se presenta el caso de una niña de 9 años con dislexia, la cual 

manifiesta dificultades en las habilidades lingüísticas orales y escritas y en la interacción 

social, siendo esto un punto de partida para el desarrollo de este proceso investigativo y 

dando paso al siguiente problema científico: ¿Cuál es la influencia de las habilidades 

lingüísticas en la interacción social de una niña con dislexia? El objetivo general es, 

analizar la influencia de las habilidades lingüísticas en la interacción social de una niña 

con dislexia. Para la recolección de datos se utilizaron diversos métodos como; una guía 

de observación, entrevistas y el test Illinois de aptitudes psicolingüísticas (ITPA-3). 

Este estudio ha permitido analizar la influencia de las habilidades lingüísticas en la 

interacción social del objeto de estudio, identificando desafíos en la comprensión y 

producción del lenguaje oral y escrito, específicamente a nivel fonológico y 

morfosintáctico, adicional a esto, surgen dificultades en la interacción social, por ello, se 

propuso diferentes áreas de mejora y estrategias para disminuir las dificultades y potenciar 

el aprendizaje significativo de la estudiante. 

Palabras clave: Dislexia, habilidades lingüísticas, interacción social, aprendizaje. 



 

LINGUISTIC ABILITIES AND SOCIAL INTERACTION IN A GIRL WITH 

DYSLEXIA 

 

 

ABSTRACT 

Dyslexia implies a huge challenge in children’s development for those who present it, 

specially in their schooling era, due to, the deficiency in their linguistic abilities affects both 

learning skills and the right interactions, whether it’s in a familiar or academic environment, 

since, emotions like frustration rise, which leads the infant to develop an attitude of isolation 

and insecurity to a social level. 

In this investigation, a study of a 9-year old girl with dyslexia its represented, which 

manifests difficulties in her oral and written linguistic abilities and her social interactions, 

being this the starting point for the investigation process development and leading to the 

next scientific breakthrough: What is the influence that linguistic abilities have in the social 

interaction of a girl with dyslexia? The general objective is, analyze the influence that 

linguistic abilities have in the social interaction of a girl with dyslexia. There were diverse 

methods used for research as an observation guide, interviews and the Illinois 

psycholinguistic aptitude test (ITPA-3). 

This study allowed analyze the influence in the linguistic abilities in the social interactions 

of the study object, identifying challenges in the comprehension and the oral and written 

language production, specifically in a phonology and morphosyntatic level, additionally, 

social interactions emerge, for it, different strategy and areas of improvement were 

proposed to decrease problems and improve the learning significance of the student. 

Key words: Dyslexia, linguistic abilities, social interaction, learning. 
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INTRODUCCION 

Las habilidades lingüísticas proporcionan en los estudiantes destrezas necesarias para el 

desarrollo de la interacción social, sin embargo, se pueden ver afectadas cuando surge un 

problema de aprendizaje, entre los cuales se encuentra la dislexia. Como se asume en el 

Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM5 (2013), la dislexia 

es considerada un trastorno del desarrollo neurológico y es utilizada para referirse a una 

serie de dificultades del aprendizaje caracterizada principalmente por problemas para 

identificar y expresar palabras de forma correcta, deletrear y limitada capacidad en la 

ortografía. 

En este sentido, un niño o niña con dislexia no es consciente de su condición, por ende, 

puede experimentar situaciones de acoso escolar debido a su dificultad, es decir; afecta a 

nivel social, emocional y académico. Por ello, la detección temprana es de carácter 

primordial, debido a que, llega a ser un factor importante para mejorar su desarrollo 

(Bennett y Shaywitz, 2020). 

De acuerdo con Sigcha (2024) la interacción social es necesaria para el desarrollo de las 

habilidades lingüísticas; debido a que, es precisamente en la escuela que las bases 

cognitivas, motrices, sociales, emocionales y del lenguaje se fortifican de acuerdo con las 

experiencias que hayan vivido en los diferentes contextos. 

De ese modo, las habilidades lingüísticas aportan grandes beneficios en el desarrollo de 

los procesos comunicativos orales y escritos de los estudiantes, a través de estos, ellos 

logran transmitir sus pensamientos de manera precisa y brindan herramientas para 

desenvolverse en diferentes ámbitos sociales, como el académico y profesional. 

Por otro lado, dentro del ámbito educativo la dislexia es considerada como una de las 

dificultades académicas más comunes en los estudiantes de educación básica y puede 

generar fracaso escolar, sobre todo en las asignaturas relacionadas con los números y 

letras. De esta manera, Cely et al. (2021) señalan, “de cada 25 alumnos, de esta enseñanza, 

al menos 1 padece este trastorno que causa serias dificultades en el desempeño académico 

y en la adaptación al entorno escolar y social” (p. 100). 

En ese sentido, para un estudiante con dislexia, este trastorno representa un gran desafío, 

especialmente en el entorno educativo y se evidencia que el fracaso escolar es una de las 

situaciones que persiste durante este proceso, por consiguiente, genera bajo rendimiento 
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en todas las áreas del currículum, sobre todo en las materias de lengua y matemática 

(Cuellas y Gallejo, 2024). 

Con relación a lo anterior, en Ecuador, en la provincia de El Oro; específicamente en la 

ciudad de Machala, se ha evidenciado una niña de 9 años diagnosticada con dislexia o 

también conocida como trastorno específico del aprendizaje con dificultades en la lectura, 

siendo este determinado como el objeto de estudio. Actualmente, se encuentra cursando 

cuarto grado de Educación General Básica en una institución educativa fiscal de la ciudad 

y se han revelado dificultades en el ámbito del aprendizaje, en relación a dificultades en 

las habilidades lingüísticas e interacción social, debido a que experimenta bullying por 

parte de sus compañeros. En este aspecto, de acuerdo a Garcés et al. (2020) enfatizan, el 

bullying consiste en la agresión física y emocional, donde se evidencia al agresor, que es 

quien intimida y abusa de la víctima, la cual se encuentra en una posición indefensa. 

Así mismo, la interacción social en el ámbito educativo tiene como objetivo que se 

establezca un aprendizaje significativo, a través de las relaciones interpersonales entre 

todos los actores educativos, como docentes y alumnos (Cobeña y Ávila, 2023). Cabe 

mencionar, las afectaciones de la dislexia no solo tienen impacto dentro del ámbito 

educativo, sino que la dificultad en las habilidades lingüísticas también puede generar 

complicaciones en la interacción social especialmente con sus compañeros de clase. 

Por lo tanto, se ha planteado con fines investigativos el siguiente problema científico: 

¿Cuál es la influencia de las habilidades lingüísticas en la interacción social de una niña 

con dislexia? El objetivo general es analizar la influencia de las habilidades lingüísticas 

en la interacción social de una niña con dislexia. Por esa razón, se plantean estos objetivos 

específicos: 

• Describir el nivel de las habilidades lingüísticas de una niña con dislexia. 

• Identificar los factores que influyen en el desarrollo de la interacción social de una niña con 

dislexia. 

El presente trabajo de titulación en modalidad de análisis de caso se encuentra 

estructurado a partir del capítulo I, donde se presentan las generalidades del objeto de 

estudio, se define y caracteriza al objeto de estudio, así como los hechos de interés 

abordados por otros autores. Por otro lado, el capítulo II aborda la descripción del enfoque 

epistemológico de referencia, bases teóricas de las unidades de análisis de la investigación 

o variables de estudio sustentadas en la teoría asumida en el acápite anterior. 
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El capítulo III consiste en el proceso metodológico de la investigación, el cual aborda los 

siguientes aspectos: diseño de la investigación, técnicas e instrumentos utilizados, análisis 

de datos. 

Finalmente, el capítulo IV plantea los resultados de la investigación, y demuestra el 

análisis y discusión de los datos recolectados, así como, las acciones de intervención y 

mejora. 
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CAPÍTULO I. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

1.1. Definición y contextualización del objeto de estudio. 

En el transcurso del tiempo, se ha evidenciado varios estudios de profesionales en 

medicina, pedagogía y psicología sobre la dislexia y su incidencia, de eso modo han 

proporcionado diferentes maneras para identificar y abordar este trastorno. 

A finales del siglo XIX, se dio a conocer el término ceguera congénita de las palabras, 

propuesto por James Hinshelwood, a través del análisis de un estudio previo desarrollado 

por el médico Pringle Morgan, el cual describió el caso de un chico llamado Percy, de la 

edad de 14 años, que pese a su dificultad lectora manifestada por la escasa capacidad para 

identificar representaciones visuales, presentaba logros académicos (Fragel et al., 2015). 

Por otra parte, a principios del siglo XX se abrió paso a una nueva perspectiva del estudio 

de la dislexia, basado en las evidencias médicas por el surgimiento de investigaciones 

relacionadas al cerebro respecto al comportamiento y que generó la incorporación de 

nuevas disciplinas, que emergieron en el siglo XXI, como la neuropsicología y la 

neuroeducación. Se presenta aportes dirigidos desde la neuropsicología que afirma la 

existencia de regiones cerebrales que influyen en el procesamiento lector, esta disciplina 

ayuda a la intervención temprana en los casos de dislexia, dentro del contexto escolar 

(Limiñani, 2022). 

Actualmente, la dislexia es conocida como un trastorno específico del aprendizaje, el cual 

se deriva de un atraso en la maduración del desarrollo cerebral y se demuestra por el 

inconveniente para aprender a leer y escribir (Álvarez y López, 2021). La alteración del 

lenguaje se manifiesta a través de problemas en la pronunciación de palabras, dificultades 

en la lectura, confusión entre letras del alfabeto, desafíos para comprender el sistema 

simbólico, baja comprensión lectora y una capacidad limitada para mantener la atención 

y la concentración en su proceso. 
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En lo que respecta a la clasificación del DSM-5, se establece que la dislexia forma parte 

de la categoría de trastornos de desarrollo neurológico, por lo cual, existe una alta 

probabilidad de que su origen sea de carácter hereditario, se manifieste al inicio de su 

desarrollo y continúe a lo largo del tiempo (Atencia et al., 2021). En otras palabras, el 

factor genético se ve implicado en el desarrollo de la dislexia, los síntomas se pueden 

manifestar en los primeros años académicos, es por eso que; es importante abordar a 

tiempo para disminuir esos síntomas. 

Según, Moll et al. (2023) la dislexia puede abordar una amplia gama de comorbilidad, 

consideran que una persona con desafíos en la lectura puede presentar otras afecciones 

del desarrollo neurológico como discalculia, TDAH e incluso algunas dificultades 

emocionales como ansiedad o depresión causadas en algunos casos por bullying. Dicho 

de otro modo, este trastorno no suele presentarse de igual forma en los estudiantes que lo 

padecen debido a que los desafíos pueden variar según la persona. 

Es así que, las personas con dislexia atraviesan situaciones negativas dadas por su 

condición, motivo por el cual suelen limitarse a participar en los procesos que involucran 

la lectura, sobre todo cuando hablamos de estudiantes que componen un salón de clase. 

De ese modo, para Bastidas et al. (2023) la dislexia es una condición persistente a lo largo 

de la vida y no se encuentra relacionado con niveles de inteligencia inferiores; además, 

uno de los indicadores fundamentales para identificar la dislexia puede surgir a partir de 

una dificultad a nivel fonológico, es decir, se presentan problemas al momento de 

reconocer los sonidos de las palabras y utilizarlos para leer con naturalidad, estos desafíos 

pueden causar ansiedad, depresión o frustración por lo que las personas con dislexia 

prefieren no leer debido a las mofas o bullying que pueden experimentar. 

Es decir, a pesar de que los estudiantes con dislexia presentan dificultades evidentes en el 

desarrollo correcto de la escritura o lectura, su inteligencia no se ve comprometida; dado 

que, existen estudiantes con dislexia que tienen niveles de inteligencia dentro de la norma 

o incluso superior. 

Por otro lado, Stimulus (2019) indica que tanto los padres como los maestros pueden 

identificar las dificultades principales que surgen a raíz de la dislexia, entre ellas se 

encuentran limitadas habilidades en la lectura y escritura, memoria, orientación espacial 

y dificultad en la adquisición de nuevos idiomas. Este mismo autor, habla sobre la 

etiología que continúa siendo difusa, no obstante, este trastorno tiene mayor presentación 
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en miembros que comparten el mismo núcleo familiar, es decir existe la influencia de 

componentes genéticos, donde un 49% de los individuos con dislexia provienen de padres 

que también manifiestan esta dificultad. 

Además, de acuerdo a Sánchez (2022) dentro de la práctica educativa, el informe 

psicopedagógico es importante debido a que permite proporcionar recomendaciones 

pertinentes para los docentes, con el propósito de mencionar las dificultades más 

significativas que enfrenta el alumno o alumna con dislexia y así mismo detallar 

orientaciones oportunas que contribuyan a su adaptación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Adicionalmente, en la actualidad las habilidades lingüísticas son consideradas objetivos 

del sistema educativo; por lo tanto, los docentes deben trabajar en función de potenciar 

destrezas lingüísticas, para que los procesos comunicativos sean eficaces en la interacción 

social. 

En este sentido, la intervención psicopedagógica es necesaria para orientar a los docentes 

acerca de las diferentes metodologías o recursos que se pueden implementar en el aula 

para que el o la estudiante con dislexia pueda alcanzar un aprendizaje significativo y así 

mismo logre relacionarse mejor con sus compañeros. 

De igual modo, Andrade et al. (2022) 

Entre los trastornos del neurodesarrollo, la dislexia, un trastorno específico del 

aprendizaje, afecta la precisión, la velocidad o la fluidez la comprensión de la lectura de 

palabras. Además, estas dificultades se manifiestan temprano en los años escolares, 

cuando se aprenden las habilidades académicas. Sus manifestaciones no se deben a 

deficiencia en el desarrollo intelectual, deficiencia sensorial (visión o audición), 

deficiencia neurológica o motora, falta de acceso a la educación, falta de dominio del 

lenguaje, instrucción académica o adversidad psicosocial (p. 2). 

Es decir, la dislexia no implica ningún déficit a nivel cognitivo o factores externos como 

la enseñanza deficiente. Sino que, las personas con dislexia principalmente presentan 

dificultad para procesar la información escrita de manera fluida. 

En este aspecto, cuando los niños inician el proceso de aprendizaje de la lectura y escritura 

es más fácil identificar el problema de aprendizaje de la dislexia debido a los síntomas 

tempranos que suelen aparecer, concerniente a esto, los docentes deben estar capacitados 
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para identificar las principales dificultades que pueden generar el origen de este trastorno 

(Gutiérrez y Pozo, 2022). Dicho de otra forma, es necesario que los docentes conozcan 

acerca de la dislexia como un problema de aprendizaje, por lo que, son uno de los primeros 

profesionales que pueden identificar algunos indicadores de dislexia que podrían surgir 

cuando los niños comienzan a aprender las habilidades lingüísticas. 

Campoverde et al. (2021) mencionan, la dislexia puede desencadenar diferentes 

consecuencias a nivel cognitivo y emocional debido al esfuerzo excesivo del estudiante 

que enfrenta esta dificultad durante el desarrollo de las actividades planteadas por el 

docente, además genera pérdida de motivación y aislamiento debido al acoso escolar o 

bullying que puede experimentar por parte de sus compañeros. Es decir, este trastorno 

aborda desafíos significativos en diferentes áreas del desarrollo humano, tanto como en 

el aprendizaje como en el aspecto emocional. 

1.2 Hechos de interés 

Cubilla et al. (2021) mencionan en su investigación no encontrar un indicador de 

prevalencia entre géneros; debido a que, la muestra seleccionada fue distribuida en 

cantidades iguales, tanto para el grupo femenino como para el masculino, lo cual 

contribuye que en los resultados no se evidencie el predominio de género. Es decir, debido 

a que la muestra seleccionada fue equitativa no se logró conocer registro de la prevalencia 

de género en niños con dislexia de varias escuelas de la ciudad de Panamá. 

Sin embargo, en una investigación realizada por Londoño (2022) afirma, actualmente 

existen aportes investigativos que comparan nuevos resultados con trabajos 

epidemiológicos, los cuales indican mayor prevalencia de la dislexia en varones, debido 

a que es precisamente este género quien acude con mayor frecuencia a consultas clínicas. 

Adicionalmente, los niños con dislexia presentan mayores dificultades en la organización 

o planificación de ideas debido a dificultades en las funciones ejecutivas (Piedra y 

Soriano, 2019). 

En ese sentido, la dislexia se encuentra presente en diversos países del mundo e impacta 

considerablemente a las personas en el ámbito educativo, social y en algunos casos 

produce serios efectos emocionales. Según la European Dyslexia Association (EDA, 

2020) “la dislexia afecta del 9 al 12 % de la población mundial y que de 2 al 4 % son 

afectadas gravemente” (párrafo 15). 
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Por otra parte, en una investigación realizada por Vélez et al. (2015) en Cuenca, Ecuador 

en niños de 8 a 13 años de edad; se registró que un 25% de ellos presentaron dislexia con 

una media del 99.17 en su coeficiente intelectual. En suma; aunque estos niños presentan 

dislexia su CI se encuentra dentro del promedio, es decir que la dislexia no está asociada 

a una deficiencia intelectual. 

En un estudio realizado en la ciudad de Yecla, en la Región de Murcia, un niño de 13 años 

reveló dificultades notorias en la sintáctica, es decir en la correcta organización de las 

palabras dentro de una oración y en la semántica la cual se centra en la habilidad para 

otorgar significado a las palabras; así mismo, manifiesta problemas en la escritura, 

supresión de letras, inatención y memoria. De igual manera, en una investigación 

realizada a niños malayos con dislexia, se evidenciaron deficiencias en las habilidades 

lingüísticas, relacionadas especialmente con déficits en la semántica, morfología y 

sintáctica de las palabras, véanse los aportes de Collados et al. (2019) y Rogayah et al. 

(2022). 

En los niños con dislexia, la comprensión lectora puede verse comprometida debido a las 

dificultades que forman parte de este proceso. De acuerdo con Murillo et al. (2021), 

durante la comprensión lectora se encuentran inmersos el nivel literal o capacidad para 

atribuir significado a las palabras, la inferencia de textos o capacidad para interpretar 

información que no está detallada explícitamente y el nivel crítico. Así mismo, las 

personas con dislexia no tienen una caligrafía y ortografía de acuerdo a su edad y es allí 

donde su proceso escritor también se ve afectado. 

En relación a lo anterior, las deficiencias que experimentan los estudiantes con dislexia, 

pueden incidir en la correcta adquisición de las habilidades lingüísticas y por ende retos 

notorios al momento de interactuar con las personas. 

De ese modo, Remache et al. (2024) a través de una revisión sistemática de la literatura 

señalan, la dislexia aborda dificultades significativas en la autoestima, lo cual influye 

tanto en el proceso de aprendizaje como en la correcta interacción social debido a 

sentimientos de culpa causados por la deficiencia en sus habilidades lingüísticas. En otras 

palabras, este trastorno da paso a signos de inseguridad al momento de participar en 

diferentes contextos sociales, es por ello que prefieren no intervenir en conversaciones 

con las personas que se relacionan. 
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CAPÍTULO II: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA-EPISTEMOLÓGICA DEL 

ESTUDIO DE HABILIDADES LINGÜÍSTICAS E INTERACCIÓN SOCIAL EN 

UNA NIÑA CON DISLEXIA DESDE EL ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA Y 

SOCIOCULTURAL. 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia. 

El cognitivismo tuvo su origen gracias al estudio desarrollado por el psicólogo Jean 

Piaget, quien destaca que desde la infancia las personas atraviesan diferentes periodos del 

desarrollo cognitivo distinguidos por maneras únicas de procesamiento y producción de 

la información (Piaget, 1954). 

Durante cada etapa, las personas van desarrollando diferentes habilidades que 

contribuyen al pleno desarrollo de su vida. 

De ese modo, las etapas de la teoría cognitiva son: la etapa sensoriomotora que comprende 

el periodo de los 0-2 años, se refleja la capacidad sensorial en pleno desarrollo y sus 

habilidades motrices, luego la etapa preoperacional de los 2-7 años, consiste en el 

desarrollo de pensamiento simbólico y lo representan a través de palabras o imágenes de 

experiencias; posteriormente, el período de las operaciones concretas de los 7-11 años 

surge el pensamiento lógico y cálculo mental, finalmente están las operaciones formales 

de los 11 años en adelante donde los individuos son capaces de resolver problemas 

complejos y plantear hipótesis, véanse los aportes de Mounoud y Sastre (2013) y 

Manjarrés (2021). 

Además, Piaget considera que los niños poseen herramientas que les permite potenciar 

sus habilidades lingüísticas (Ghani et al., 2022). En ese sentido, aquellas herramientas 

pueden estar asociadas a los procesamientos internos de los niños como la memoria, la 

atención y la concentración, los cuales permiten la interacción social y por ende la 

construcción de sus conocimientos individuales. 

En la actualidad, varias investigaciones afirman que el desarrollo cognitivo y lenguaje 

debe potenciarse de manera sólida desde los primeros años de vida; dado que, durante 

este periodo los niños poseen una ventana de oportunidades que les permite aprender y 

percibir la realidad del mundo. Así mismo, el desarrollo cognitivo contribuye a la 

adquisición de habilidades lingüísticas potenciales y necesarias para el procesamiento de 

la información a lo largo de la vida (Rhamadanty, 2023). 
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Para enriquecer la investigación, se explorará un enfoque conocido como teoría 

sociocultural, la cual se desarrolla gracias al trabajo de Vygotsky (1978), esta teoría se 

centra en el desarrollo de las habilidades cognitivas que los niños adquieren y destaca la 

implicación del contexto social y cultural, una de estas habilidades, es el lenguaje, el cual 

pasa del habla social al habla privada y por último al habla interna transformándose en un 

proceso mental interiorizado (Rahmatirad, 2020). 

Es decir, esta teoría se fundamenta en que el lenguaje puede ser adquirido a través de la 

interacción social del medio que rodea al niño o niña debido a que los procesos mentales 

superiores como el pensamiento y el lenguaje se derivan de los contextos sociales, así 

mismo la interiorización de la información permite alcanzar el aprendizaje dentro de los 

contextos sociales. 

Del mismo modo, Guerra (2020) expresa, el conocimiento surge a través del intercambio 

social mediante la transmisión de saberes establecidos en pro del desarrollo de las 

personas. Por lo tanto, es a través de la interacción social que surgen nuevos 

conocimientos, facilita el cuestionamiento de los que ya se han establecido a través del 

tiempo y permite que la internalización de los nuevos aprendizajes adquiridos ayude a 

entender cómo funciona el mundo y contribuye a su desarrollo en la sociedad. 

En este sentido, Marulanda et al. (2021) en conformidad con Vigotsky exponen, las 

habilidades que el niño puede adquirir surgen mediante el apoyo y andamiaje 

proporcionado por personas con mayor conocimiento como profesores o compañeros y 

permite al alumno pasar de un nivel de desarrollo real a un nivel de desarrollo potencial 

o tambien conocido como Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), tiene como objetivo 

potenciar las habilidades que todavía no se encuentran desarrolladas para que 

posteriormente el niño logre asimilarlas. 

En síntesis, la adquisición de habilidades y conocimientos se adquiere en gran medida 

debido a los aportes de personas cuyo conocimiento es más amplio o de quienes tienen 

mayor experiencia, es decir que se transmite gracias a la interacción. Por otra parte, si no 

se implementa una correcta intervención en el desarrollo de las habilidades de los 

estudiantes con dislexia puede surgir un retroceso o estancamiento en su aprendizaje e 

inconvenientes para interactuar con su entorno. 
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2.2 Bases teóricas de las unidades de análisis de la investigación. 

Habilidades lingüísticas 

La adquisición de habilidades lingüísticas requiere la capacidad para procesar y 

comprender las palabras, de ese modo se logra interiorizar la información presentada de 

forma escrita u oral. Sin embargo, en un estudio realizado por Collados et al. (2019) en 

un niño con dislexia se evidenciaron dificultades al momento de analizar de forma 

concreta la estructura de las oraciones como el sujeto, dificultades para otorgar un 

significado a las palabras; por ende, no logró responder las preguntas relacionadas con el 

texto lo cual denota desafíos en la comprensión lectora, el estudiante también registró 

complicaciones en la escritura, en la memoria y en la atención. 

Por otro lado, Rogayah et al. (2022) en su investigación con niños malayos, 

diagnosticados con dislexia de edades correspondientes entre 8 a 10 años evidenciaron un 

bajo desempeño académico debido a déficits en las habilidades lingüísticas, como 

también, resultó desafiante la repetición de oraciones, debido a que su memoria verbal y 

fonológica es limitada, esta última está relacionada con la habilidad de reconocer los 

sonidos de las palabras, motivo por el cual las narraciones de historias no tenían sentido; 

sin embargo, estos fueron capaces de recordar algunos aspectos relevantes de la historia. 

Por ello el autor destaca que las habilidades narrativas de los niños con dislexia son 

similares a los estudiantes que se encuentran en preescolar. 

Para Mancera (2021) las habilidades lingüísticas son una capacidad del dominio del 

lenguaje oral y escrito, las cuales forman parte de la comunicación y a su vez es una de 

las características esenciales de las personas; por tanto, favorecen al desarrollo de la 

sociedad mediante la interacción. 

Las habilidades lingüísticas comprenden el habla, la escucha, la lectura y la escritura, pero 

se pueden presentar dificultades en la adquisición de estas, debido a varios motivos como 

la aplicación de la metodología tradicional en el aula, desmotivación de los estudiantes, 

poca participación de las familias en el proceso educativo de sus hijos o trastornos de 

aprendizaje (Cajamarca et al, 2021). 

De ese modo, Cassany et al. (2003) expresan, las habilidades lingüísticas se encuentran 

estrechamente relacionadas en diferentes tareas como el habla, la cual consiste en emplear 

palabras para transmitir un mensaje de forma oral. Por otra parte, la escucha se refiere a 

la comprensión del mensaje que es transmitido de forma oral, en este proceso la persona 
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interpreta la información a través de las inferencias. En cambio, la escritura es conocida 

como la destreza para trasmitir un mensaje de forma escrita. Finalmente, la lectura se 

centra en la representación mental del significado de las palabras que se encuentran 

plasmadas de forma escrita. 

Cabe recalcar, la lectura es la relación entre conceptos aprendidos con anterioridad y la 

comprensión de símbolos que actúan como estímulos visuales para otorgar un significado 

a las palabras, estos significados permiten generar un nuevo conocimiento a nivel personal 

y social que se basa en las necesidades, expectativas y objetivos del lector (Torres, 2003). 

En ese sentido, al momento de llevar a cabo la enseñanza de las habilidades lingüísticas, 

los docentes deben considerar la metodología con la que estas son impartidas, por 

ejemplo; permitir a los estudiantes alcanzar aprendizajes significativos mediante el 

trabajo en equipo, de ese modo el proceso educativo se enriquece a través de la 

comprensión de diferentes puntos de vista compartidos entre pares, lo cual contribuye a 

la interacción social. 

Así mismo, las habilidades lingüísticas son un conjunto de competencias, capacidades y 

destrezas que permiten utilizar la herramienta del lenguaje en diversos contextos sociales, 

la cual no solo se limita a la forma correcta del habla o escritura; sino también en la 

comprensión de textos; además, este proceso debe ser una experiencia placentera en el 

proceso de educación de los estudiantes (Huanca et al., 2021). 

En síntesis, las habilidades lingüísticas son herramientas que proporcionan a los 

estudiantes la capacidad de dar a conocer sus pensamientos, opiniones, ideales, entre otros 

de manera precisa en diversos contextos. Sin embargo, alcanzar su correcto dominio 

puede ser desafiante debido a que algunos estudiantes presentan desafíos relacionados 

con el lenguaje que necesitan apoyo adicional. 

Interacción social 

En una investigación realizada por Remache et al. (2024) se obtuvo que la dislexia 

conlleva diversas dificultades relacionadas con el aspecto emocional, esto desencadena 

trastornos mentales y dificultades en la interacción social que pueden aparecer a edades 

tempranas y persistir en la adolescencia. Además, este autor expresa que es importante 

potenciar las emociones positivas en los estudiantes que padecen este trastorno con el 

objetivo de superar los desafíos mediante la resiliencia y estabilidad emocional. 
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Según Aymacaña y Tapia (2022) la interacción social es un vínculo que debe potenciarse 

en la primera infancia debido a que permite la adquisición de habilidades sociales 

indispensables para la expresión comunicativa. Con relación a lo anterior, cabe 

mencionar, la interacción social surge en diferentes contextos, entre ellos se encuentra el 

hogar, este es el primer espacio en el que la transmisión de valores, sentimientos e ideas 

son compartidos para que posteriormente estos también sean expresados dentro de otros 

contextos. 

Por otro lado, el proceso comunicativo de las personas con dislexia puede verse afectado 

debido a dificultades en la expresión, lo cual está relacionado con el aspecto semántico y 

sintáctico, puesto que para algunos niños con dislexia resulta desafiante reconocer el 

significado y el orden de las palabras, lo cual puede ser más evidente durante el proceso 

de la interacción social. En este sentido, Bastidas et al. (2023) destaca, este grupo de 

personas presentan desafíos al momento de expresarse, sea de manera escrita u oral. 

Además, muestran desafíos en las funciones ejecutivas como la memoria de trabajo, 

planificación y organización (Piedra y Soriano, 2019). 

Así mismo, Monjas (1993) considera a la interacción social como el conjunto de 

conductas obtenidas a lo largo del crecimiento de los niños y niñas, mediante la 

observación o experiencia e influye tanto en su proceso de aprendizaje como en la manera 

en la que se relacionan con las personas de su entorno. Es decir, el proceso de la 

interacción social es crucial para el desarrollo integral de las personas debido a que 

permite la adquisición de habilidades para su desenvolvimiento en la sociedad. 

Desde otro punto de vista, la interacción social también es comprendida como la acción 

humana producida por los sentimientos y pensamientos generados ante la presencia de 

experiencias específicas; de ese modo, la conducta puede variar dependiendo del 

contexto, de las personas presentes y de las emociones que se desencadenan ante 

diferentes situaciones (Talavera, 2023). En otras palabras, estos vínculos permiten forjar 

lazos entre las personas involucradas ya que viven y comparten diferentes 

acontecimientos. 

Por otra parte, Ortiz y Coque (2021) demuestran en su investigación que el 72% de la 

muestra utilizada no participan en diálogos con sus pares, el 75,7% no realizan juegos o 

actividades sociales y el 76,6% presentan dificultades para asumir una decisión. Así 

mismo, estos resultados confirman que mientras los estudiantes con dislexia poseen más 
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dificultades lectoras existe menor probabilidad de que logren interactuar a nivel social y 

prefieran aislarse. 

Así pues, para Vargas et al. (2023) es importante potenciar la interacción social en el 

contexto educativo mediante la comprensión de las relaciones entre compañeros, sus 

conductas y la comunicación que mantengan durante su formación académica, de ese 

modo los estudiantes pueden alcanzar sus objetivos personales. En otras palabras, cuando 

los niños interactúan entre sí a través de actividades grupales son capaces de compartir y 

entender al otro. 

En síntesis, la interacción social es un proceso inmerso en la vida de todas las personas, 

esto permite que se internalicen valores, normas, costumbres y contribuye a actuar de una 

manera humana mediante las relaciones personales en diversos contextos sociales, donde 

el conocimiento se amplía por las diferentes perspectivas compartidas. 
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CAPÍTULO III: PROCESO METODOLÓGICO. 

3.1. Diseño de la investigación. 

En el presente trabajo de investigación se implementa el enfoque cualitativo, el cual se 

establece como el estudio y contextualización holístico y natural de la situación que se va 

a analizar, para poder entender los hechos que vinculan a las formas de pensar, que sienten 

y actúan en su entorno natural (Gurdián, 2007). Además, se centra en la descripción, 

análisis y comprensión de la recopilación de datos, a través de metodologías, entrevistas, 

test psicométricos, entre otros (Loza et al., 2020). 

El tipo de investigación que se ha asumido a lo largo del presente estudio es de tipo 

descriptivo, el cual se implementa cuando el investigador se limita únicamente a describir 

el “qué” de la investigación; es decir, aspectos o características exactas acerca del objeto 

de estudio; además, en este tipo de investigación se debe procurar no realizar 

explicaciones o suposiciones relacionadas con los datos obtenidos debido a que la 

objetividad se puede ver comprometida. Así mismo, es preciso destacar que la 

información debe ser clara y organizada para evitar posibles ambigüedades (Guevara et 

al., 2020). 

Por otro lado, el método de investigación que se emplea es el estudio de caso; su propósito 

es generar la descripción y análisis detallado e integral del fenómeno de estudio; además, 

permite comprender las particularidades reales debido a que refleja todos los aspectos de 

manera transparente, permitiendo un amplio aprendizaje sobre el caso abordado (Durán, 

2014). 

3.2. Técnicas e instrumentos utilizados. 

Para el desarrollo del presente estudio de caso, se utilizaron los siguientes instrumentos 

de evaluación y técnicas de recopilación de información, las cuales fueron diseñadas a 

partir de la operacionalización de las variables de estudio (ver el Anexo 1), tales como: 

guía de observación, guía de entrevista estructurada y Test Illinois de Aptitudes 

Psicolingüísticas (ITPA-3). 

A partir de lo mencionado anteriormente, la observación es una técnica que permite 

analizar sucesos en tiempo real como las particularidades del entorno o aspectos que 

influyen sobre el objeto de estudio. Uno de los principales componentes de los cuales se 

puede obtener información precisa es la conducta que surge dentro de los procesos de 

interacción social de las personas (Useche et al., 2019). 
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En este sentido, el objetivo de la guía de observación consiste en analizar la conducta 

durante el proceso de interacción social del objeto de estudio dentro de su entorno escolar. 

Además, busca comprender los patrones de participación y atención durante el desarrollo 

de actividades académicas. 

La guía de observación (ver el Anexo 2) consta de 15 ítems; 9 de ellos buscan obtener 

información acerca de la conducta social de una niña con dislexia tanto dentro del salón 

de clase como en el patio y los seis restantes están enfocados en obtener información 

relacionada con la conducta de atención durante el desarrollo y explicación de la clase. 

La entrevista es un método estructurado que tiene como propósito de recolectar datos 

mediante un diálogo, en el cual se concede a la persona entrevistada la libertad de 

expresarse y el entrevistador orienta este proceso para obtener información detallada 

acerca del propósito de la investigación. La dinámica principal de esta acción es que exista 

la expresión libre, conllevando a una obtención de información genuina (Cabrera, 2011). 

De este modo, el objetivo de la guía de entrevista es recoger información sobre las 

habilidades lingüísticas en la interacción social del objeto de estudio. 

En esta ocasión, se realizaron dos guías de entrevistas estructuradas; cada una consta de 

15 ítems relacionados con la comprensión del lenguaje oral, expresión del lenguaje oral y 

habilidades comunicativas sociales, la primera está dirigida al padre de familia (ver el 

Anexo 3) y la segunda a su docente áulico (ver el Anexo 4). 

Además, se aplicó la Prueba Illinois de Habilidades Psicolingüísticas (ITPA-3) diseñada 

por Hammill et al., (2009) la cual consiste en un instrumento de evaluación que mide el 

desempeño de los niños en las habilidades lingüísticas orales y escritas, el rango de 

aplicación es desde los cinco hasta los doce años. La Prueba está compuesta por doce 

subpruebas que brindan información necesaria acerca de las fortalezas o debilidades de la 

persona evaluada; estas son: analogías, vocabulario oral, cierre morfosintáctico, oraciones 

sintácticas, eliminación de sonidos, pares mínimos, secuencias de oraciones, vocabulario 

escrito, codificación visual, codificación de sonidos, ortografía visual, ortografía por 

sonidos. 
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3.3. Categorías de análisis de los datos 

En la presente investigación, se han contemplado dos categorías de análisis que permiten 

focalizar y obtener información precisa acerca del objeto de estudio. En ese sentido, se 

presenta un análisis detallado de las siguientes categorías: 

Las habilidades lingüísticas son competencias que toda persona necesita para emplear el 

lenguaje oral o escrito, favoreciendo la comprensión y comunicación dentro de diversos 

contextos sociales; especialmente en el hogar y la escuela. 

La interacción social es el conjunto de conductas y habilidades comunicativas que los 

niños adquieren a lo largo de su vida y que manifiestan en los diferentes contextos en los 

que se desarrollan. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

4.1. Análisis y discusión de los datos recolectados. 

Mediante la implementación de los instrumentos escogidos, se logró identificar datos 

significativos acerca de nuestro objeto de estudio. A continuación, se detallarán los 

resultados obtenidos junto con su corroboración teórica. 

Interacción social: 

Con el propósito de analizar la interacción social de la estudiante, se implementó una guía 

de observación, revelando los siguientes resultados: La estudiante muestra dificultades 

para iniciar interacciones sociales de manera autónoma, a pesar de que se adapta bien 

cuando sus compañeros la incluyen en actividades y no presenta conflictos significativos 

con ellos, ella prefiere mantenerse sola. Académicamente, enfrenta retos para completar 

tareas que requieren varios pasos, necesita más tiempo que sus compañeros y su atención 

es inconstante, por ende, requiere frecuentes llamados para enfocarse. Durante las clases, 

se muestra ensimismada e insegura y únicamente se limita a las instrucciones dadas por 

parte de la docente sin cuestionarlas, además; cuando comete errores se frustra fácilmente, 

lo que afecta su participación posterior. En general, muestra resistencia a involucrarse 

activamente tanto en actividades sociales como académicas, pero no evidencia problemas 

mayores de convivencia. 

Esto concuerda con el estudio realizado por Remache et al. (2024) el cual destaca que los 

estudiantes con dislexia presentan dificultades significativas en la autoestima y por ende 

influye en su proceso de aprendizaje debido a los altos niveles de inseguridad al momento 

de participar en diferentes contextos sociales, la cual es producida por la deficiencia en 

sus habilidades lingüísticas. 

Así mismo, según los aportes de Collados et al. (2019) y Rogayah et al. (2022) en sus 

estudios realizados revelaron que los estudiantes con dislexia no solo presentan dificultades 

notorias en la sintáctica, semántica, escritura y lectura; sino, que también evidencian 

desafíos a nivel de las funciones ejecutivas como la atención, memoria y concentración, por 

lo cual; su proceso de aprendizaje se puede ver comprometido. 

Mediante la aplicación de una entrevista realizada a la madre de la menor, se obtuvo que la 

estudiante muestra un comportamiento desafiante hacia ella, pero no hacia otros familiares. 

Por otra parte, tiene dificultades para comprender conceptos abstractos, expresarse de 

manera clara y estructurada, produciendo frustración y rabietas. Por lo general, la estudiante 
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utiliza palabras cortas y suele bajar el tono de voz, cuando comete errores en su lenguaje 

oral, no interactúa ni inicia conversaciones con otros niños, muestra timidez y necesita la 

guía de su madre para comunicarse. No obstante, si logra relatar acontecimientos que vive 

a lo largo del día. Cabe mencionar que la niña no vive con su padre, pero su temperamento 

desafiante y problemas de expresión oral reflejan un patrón similar al de él y al de una prima 

materna. 

Estos resultados se pueden respaldar en base a lo que indica, Stimulus (2019) sobre la 

influencia de los componentes genéticos en niños con dislexia, debido a que su mayor 

incidencia se manifiesta en el núcleo familiar, en el cual pueden presentar dificultades 

notorias al momento de adquirir nuevos conocimientos, debido a problemas con la 

memoria de trabajo, atención y viso percepción. 

De la misma manera, en la entrevista con la docente se verificó que la estudiante se expresa 

con frases cortas o simples, debido a que frecuentemente le cuesta encontrar las palabras 

adecuadas y prefiere mantenerse reservada., a causa de su escaso vocabulario. Su 

participación en clase suele ser muy poca y este proceso se vuelve más retador ya que a 

veces sus compañeros y profesora no logran entenderla bien. No suele interactuar mucho 

con los demás y prefiere realizar sus actividades de manera individual. Por otra parte, la 

maestra también destaca dificultades en el lenguaje oral y escrito, tanto en la producción y 

comprensión, además, manifiesta que cuando la corrigen, se siente frustrada e incómoda. 

Estos resultados se pueden fundamentar en los estudios de Ortiz y Coque (2021) los 

cuales plantean que la mayoría de los niños con dislexia tienden a evitar la interacción 

social en diferentes aspectos; tanto, dentro como fuera del aula, lo cual reduce la 

oportunidad de crear nuevos vínculos o potenciar la comunicación debido a los obstáculos 

que enfrentan en el área de lenguaje oral, es por ello que suelen aislarse. 

Según los resultados obtenidos de la prueba ITPA-3, la estudiante de 9 años presenta 

dificultades en diversas áreas del lenguaje oral y escrito. Aquí se presenta una 

interpretación de los resultados. 

En el área global del compuesto lingüístico se refleja un cociente de 81, por debajo del 

promedio, en la cual se evidencian dificultades de comprensión y producción tanto en el 

lenguaje oral como en el escrito. Por otra parte; de manera específica, en el lenguaje oral 

se evidencia un cociente de 85, ubicado por debajo del promedio y en el lenguaje escrito 

se presenta un cociente deficiente de 79; aquí se demuestran errores frecuentes en la 

estructura de oraciones escritas y un ritmo lento en la lectura. Sin embargo, el aspecto 

semántico se encuentra dentro del promedio con un cociente de 100, lo cual sugiere un 
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manejo correcto del significado de las palabras. 

En el área morfosintáctica con un cociente de 82 y fonética de 79 muestran deficiencias 

en la gramática. A esto, se suman dificultades en la identificación de palabras con un 

cociente de 79 y procesamiento de sonido-símbolo con un cociente de 76 lo cual da a 

notar una deficiencia significativa en la asociación de los sonidos y letras primordiales 

para la lectoescritura. 

Por otro lado, las habilidades de comprensión tienen un cociente de 85, es decir que se 

encuentra debajo del promedio junto a la categoría ortográfica que tiene un cociente de 

82 y el procesamiento visión-símbolo con un cociente de 85, estos resultados sugieren 

deficiencias en la interpretación y estructura de palabras. 

Estos hallazgos pueden respaldarse en los aportes de Bastidas et al. (2023) el cual 

manifiesta que en los niños con dislexia existen dificultades a nivel fonológico, donde se 

ve comprometida la capacidad para identificar sonidos y emplearlos correctamente en el 

proceso lectoescritor. Además; Murillo et al. (2021) en su investigación determina que la 

comprensión lectora también se ve afectada en la capacidad de interpretar los textos al 

momento de leer, así como la caligrafía y ortografía. 
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4.2. Acciones de intervención y mejora. 

Una vez realizado el análisis de las categorías de habilidades lingüísticas e interacción 

social y recopilado los datos necesarios, se procede a detallar las acciones de intervención 

y mejora con el propósito de potenciar el aprendizaje de las áreas afectadas anteriormente: 

• Acudir a terapia psicopedagógica, al menos 2 sesiones a la semana para trabajar las 

dificultades en la lectura y escritura; especialmente en la conciencia fonológica, 

comprensión lectora y ortografía. 

• Así mismo; incorporar actividades como trabajos grupales, para promover la interacción 

social con sus compañeros. 

• Fomentar la motivación mediante actividades lúdicas que permitan potenciar su interés y 

concentración durante el aprendizaje de nuevos conocimientos. 

• Incorporar en su rutina actividades de esparcimiento, con el propósito de que la estudiante 

salga de su zona de confort y potencie habilidades que le permitan interactuar a nivel 

social. 

• Brindar acompañamiento psicopedagógico al docente, padres de familia y estudiante, 

indicando estrategias didácticas innovadoras para trabajar las necesidades educativas de 

la niña. 
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CONCLUSIONES 

En el estudio sobre las habilidades lingüísticas en la interacción social de una niña con 

dislexia, se exploraron diversas teorías epistemológicas, como la teoría cognitivista y el 

enfoque sociocultural, que aportaron al análisis y comprensión de cómo las dificultades 

en el lenguaje oral y escrito en niños con dislexia influyen en el correcto desarrollo de su 

interacción social en los diferentes contextos que se involucran. 

Se evaluaron las habilidades lingüísticas orales y escritas, considerando diversos aspectos 

para medir la comprensión y producción del lenguaje. Se analizaron y describieron los 

principales desafíos que presenta el objeto de estudio en las habilidades lingüísticas e 

interacción social; además, se indagó y analizó cómo estos repercuten en el ámbito 

académico, familiar y social. 

Tras el análisis de las características de las habilidades lingüísticas e interacción social en 

el presente estudio de caso, se identificó que la niña presenta dificultades en la articulación 

de fonemas debido a la ausencia de discriminación de sonidos, problemas en la 

morfosintaxis al momento de crear oraciones, escaso vocabulario, deficiencia en la 

gramática, lo que influye y afecta al correcto desarrollo de su interacción social; además, 

la estudiante demuestra dificultades a nivel emocional. Por medio de la presente 

investigación se logró analizar las dificultades principales de las habilidades lingüísticas 

en la interacción social de una niña con dislexia, identificando áreas de mejora e 

implementando estrategias para apoyar su desarrollo integral. Se destacó la importancia 

de considerar tanto las dificultades académicas como emocionales, debido a que forman 

una parte crucial durante su proceso de aprendizaje y desarrollo social, lo cual permite 

elaborar intervenciones psicopedagógicas personalizadas para alcanzar un aprendizaje 

significativo. 
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RECOMENDACIONES 

Dada la relevancia de esta investigación y en base a los resultados obtenidos, se plantean 

algunas recomendaciones, considerando la importancia de la adquisición de las habilidades 

lingüísticas en la interacción social para promover un adecuado desarrollo de una niña con 

dislexia. 

• A través de los aportes de esta investigación se sugiere realizar nuevos estudios 

relacionados con el aspecto emocional y autoestima en niños con dislexia. 

• Se sugiere seguir las acciones de intervención y mejora especificadas anteriormente con el 

propósito de contribuir a su aprendizaje y fortalecimiento de habilidades lingüísticas. 

• A la docente, se recomienda utilizar material visual y auditivo para mantener la atención de 

la estudiante en el desarrollo de las clases. 

• Se sugiere evaluar a través de pruebas orales o mediante la creación de proyectos para que 

la estudiante logre expresar sus conocimientos de manera más clara y potenciar su 

creatividad. 

• Incorporar juegos de roles en las actividades dentro del salón de clases, para fortalecer 

los vínculos y aumentar su motivación al momento de interactuar con sus compañeros. 

• Implementar herramientas educativas digitales para potenciar el interés y motivación que 

promuevan el aprendizaje de la lectura, vocabulario y escritura de forma divertida, como: 

galexia y palabras dominó. 

• Incentivar a la estudiante con refuerzos verbales como frases positivas destacando sus 

logros y en caso de correcciones, mantener una actitud empática y respetuosa guiando y 

proporcionando tiempo adicional para que la estudiante logre identificar el error, lo 

rectifique y aprenda progresivamente. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Operacionalización de las variables de estudio. 
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Anexo 2: Guía de observación. 
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Anexo 3: Entrevista al padre de familia 

Objetivo: Recopilar información acerca de las habilidades lingüísticas en la interacción 

social de una niña con dislexia en el hogar. 

1. ¿Cómo responde su hija cuando le da instrucciones o le hace preguntas? 
 

 

 

2. ¿Necesita que le repita o explique varias veces las indicaciones para entenderlas? 

 

 

 

3. ¿Nota que su hija entiende los conceptos abstractos (como el tiempo o espacio)? 

 

 

 

4. ¿Cómo describe la forma en que su hija se comunica verbalmente? 

 

 

 

5. ¿Nota que su hija tiene dificultades para encontrar palabras o expresar lo que quiere 

decir? 

 

 

 

6. ¿Suele usar frases completas y estructuradas al hablar, o se limita a palabras simples 

o frases cortas? 

 

 

 

7. ¿Ha notado si le resulta difícil contar algo que le ocurrió, como un evento en la escuela o 

una actividad que realizó? 

 

 

 

8. ¿Ha mencionado alguna vez que otros niños tienen dificultades para entenderla al 

momento de comunicarse con ella? 
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9. ¿Cómo reacciona su hija cuando no logra expresar algo de manera clara? 

 

 

 

10. ¿Cómo describe la interacción de su hija con otros niños, considera que se comunica 

con ellos de manera efectiva? 

 

 

 

11. ¿Fuera del hogar, su hija inicia juegos o conversaciones con otros niños, o prefiere quedarse 

en silencio? 

 

 

 

12. ¿Cómo inicia su hija una conversación con alguien que no conoce, suele ser directa, 

tímida o necesita apoyo? 

 

 

 

13. ¿Su hija suele involucrarse en las conversaciones con parientes de su misma edad o 

prefiere no participar? 

 

 

 

14. ¿Cómo describiría el temperamento de su hija cuando se comunica, considera que es 

directa o tiende a ser más tímida? 

 

 

 

15. ¿Cree que algún familiar presenta un temperamento similar al de su hija al momento 

de comunicarse? 
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Anexo 4: Entrevista a docente 

Objetivo: Recopilar información acerca de las habilidades lingüísticas en la interacción 

social de una niña con dislexia en la escuela. 

1. ¿Cómo responde la estudiante cuando le da instrucciones en clase o le hace preguntas, las 

entiende con facilidad o necesita aclaraciones? 

 

 

 

2. ¿Existen actividades donde note que la estudiante tiene más dificultades para entender las 

instrucciones o los conceptos presentados? 

 

 

 

3. ¿La estudiante suele mostrar signos de frustración o incomodidad cuando no comprende 

algo? 

 

 

 

4. ¿Cómo describiría la forma en que la estudiante se comunica verbalmente con usted y con 

sus compañeros en clase? 

 

 

 

5. ¿Nota que la estudiante tiene dificultades para encontrar palabras o expresar lo que quiere 

decir? 

 

 

 

6. ¿Cómo reacciona la estudiante cuando no logra expresar algo de manera clara? 

 

 

 

7. ¿La estudiante suele usar frases completas y estructuradas al hablar o se limita a palabras 

simples o frases cortas? 
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8. ¿Nota que la estudiante tiene problemas para expresar sus pensamientos o ideas cuando 

participa en clase o en actividades grupales? 

 

 

 

9. ¿La estudiante participa activamente en conversaciones grupales o actividades, o suele 

quedarse callada? 

 

 

 

10. ¿La estudiante se siente cómoda al hacer preguntas o compartir opiniones durante la clase? 

 

 

 

11. ¿Ha mencionado alguna vez que sus compañeros tienen dificultades para entenderla al 

momento de comunicarse con ella? 

 

 

 

12. ¿Cómo describiría la comunicación de la estudiante con sus compañeros de clase? 

 

 

 

13. ¿Ha notado alguna vez que los compañeros tienen dificultades para entender a la 

estudiante o interactuar con ella debido a su forma de comunicarse? 

 

 

 

14. En situaciones de desacuerdo o conflicto, ¿busca soluciones de manera verbal o muestra 

otras formas de reaccionar? 

 

 

 

15. ¿Cómo describiría el temperamento de la estudiante cuando se comunica, considera que 

es directa o tiende a ser más tímida? 

 

 


