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Resumen 

 
La investigación titulada dislexia y el aprendizaje significativo de los estudiantes de 

básica media de la escuela de Quevedo-Ecuador, identificó como problema general 

a los estudiantes de 7mo grado de educación básica que presentan dificultades en 

el área de lengua y literatura. Dentro del contexto investigativo se estableció el 

objetivo general determinar la correlación entre dislexia y el aprendizaje significativo 

en alumnos de básica media pertenecientes a una escuela de Quevedo – Ecuador. 

A nivel metodológico la investigación es de tipo básica, con enfoque cuantitativo y 

diseño descriptivo correlacional; la población estuvo constituida por 90 estudiantes, 

se utilizó la técnica prueba escriba con su instrumento cuestionario para la 

aplicación de aprendizaje significativo mientras que para la variable dislexia una 

ficha técnica de observación conductual y lingüística. Se concluye que existe una 

correlación positiva con un Rho de Spearman ,976 comprobándose así la hipótesis 

y por lo tanto se identifica a la dislexia como un trastorno que afecta a los 

estudiantes. 

 
Palabras claves: dislexia, aprendizaje significativo, conducta, lingüística, 

estudiantes. 
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Abstract 

 
 

The research titled dyslexia and significant learning of high school students of the 

Quevedo-Ecuador school, identified 7th grade students who present difficulties in 

the area of language and literature as a general problem. Within the research 

context, the general objective was established to determine the correlation between 

dyslexia and significant learning in elementary school students belonging to a school 

in Quevedo - Ecuador. At the methodological level, the research is of a basic type, 

with a quantitative approach and descriptive correlational design; The population 

consisted of 90 students, the scribe test technique was used with its questionnaire 

instrument for the application of meaningful learning, while for the dyslexia variable 

a behavioral and linguistic observation data sheet was used. It is concluded that 

there is a positive correlation with a Spearman's Rho of .976, thus verifying the 

hypothesis and therefore dyslexia is identified as a disorder that affects students. 

 

 
Keywords: dyslexia, meaningful learning, behavior, linguistics, students. 



1  

I. INTRODUCCIÓN 

 
 

Dentro del contexto educativo han existido diversas transformaciones 

algunas positivas otras negativas, pero todas ellas han servido como pauta para 

encontrar soluciones que brinden un servicio de calidad donde se pueda desarrollar 

una humanidad competente y aguerrida para un futuro incierto y cambiante. 

 
La dislexia es uno de los tantos problemas que se presentan continuamente 

dentro de un salón de clases afectando no solo a niños sino a toda la comunidad 

educativa, generando incertidumbre en ella, debido a que no conocen o no aplican 

las estrategias adecuadas para ayudar a mejorar cada vez más el conocimiento de 

los alumnos que la padecen, el cual, con el transcurrir del tiempo se acrecienta. 

Todo problema que involucre aprendizaje debe ser estudiado desde sus diferentes 

contextos: internacional, nacional y local reflejando de esa manera cifras en base a 

su realidad. 

 
La información actualizada referente a la variable dislexia es escasa por ello 

se tomaron en consideración las cifras encontradas de los siguientes autores: 

 
Acosta (2021) en su investigación reflejo que el porcentaje de niños 

disléxicos en el mundo es elevado, mediante diversos estudios ejecutados en la 

Universidad Nacional de México; se comprobó que el 17% de niños a nivel mundial 

tienen dislexia, considerándose una dificultad de enseñanza muy frecuente. México 

y Uruguay presentan un 15% de niños con dislexia, reflejado en los análisis 

ejecutados por la Universidad Nacional del Litoral. Mientras que la Asociación de 

Madrid manifestó que existe un 20% de casos de dislexia en toda la población de 

España; por otro lado, Estados Unidos presentó un 20% de niños con problemas 

de dislexia; siendo considerado un país con un alto índice de problemas de 

aprendizaje en el mundo. Mientras tanto, el porcentaje de dislexia que tiene Reino 

Unido es de 10%. Las estadísticas reflejaron que el 65% de los progenitores de 

niños disléxicos también presentan el problema enfatizando que la dislexia es 

hereditaria. 
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Dyslexia Compass (2021) manifestò en sus estadísticas que las 

evaluaciones internacionales se encuentran en un rango de 0,05% en Turquía, 

mientras que el 33,33% en Nigeria. La Unión Europea tiene una valoración baja de 

1% y una estimación alta del 20% de casos de dislexia. La estimación que existe  

dentro de la Asociación Europea de Dislexia refleja que el 5 y el 12% de la población 

es disléxica con un porcentaje de 37,3 y 89,5 millones. 

 
El informe emitido por la comisión europea reflejó que 445 millones de 

personas tienen necesidades educativas especiales. Diversos países presentan 

sus estadísticas en base a la problemática de dislexia entre ellos: Noruega con el 

5% y el 10%; Dinamarca el 6%, 7% y 9%; Suecia el 3% al 10% como del 5% al 8%; 

Letonia encontrándose entre el 3% más bajo y el 21% más alto; Alemania 1,9% al 

2,6% y del 5%; Hamburgo se sitúa en el 7,2%. 

 
Galluzzo (2019) manifestò que dentro del informe establecido por la ONG es 

de gran dificultad establecer un calculo exacto que evidencie la cantidad de 

dislexicos que existen a nivel mundial. Expesa que al menos el 10% de la población 

padece la enfermedad, lo que equivale a unos 700 millones de personas. Las 

personas con dislexia no solo tienen dificultad para leer, escribir y deletrear, sino 

también para hablar. 

 
Castillo (2021) indico que los estudiantes de primaria tienen menor 

rendimiento en lectura y comprensión lectora. Un estudio regional de comparación 

e interpretación realizado por la UNESCO en 2019 y presentado en noviembre de 

2021 mostró que Ecuador alcanzó 684 puntos sobre 1 000 en 7mo grado, por 

debajo del promedio regional; la media regional 699 y en comparación a seis años 

antes. El rendimiento fue plano. Participaron en el estudio 13.434 niños 

de educación primaria general. Este puntaje significó que los alumnos al menos 

pueden encontrar la información o las relaciones proporcionadas cuando leen 

textos apropiados para su edad. 

 
La escuela de educación básica “Vicente Ramón Roca” se encuentra 

ubicada en el cantón Quevedo – Ecuador; donde se evidenció que los alumnos de 
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7mo grado de primaria presentaron problemas en lengua y literatura; dando como 

resultado en las pruebas diagnósticas realizadas por la Institución educativa que un 

porcentaje considerable de los estudiantes tienen dislexia, evidenciándose en sus 

actividades diarias las cuales son desarrolladas con gran dificultad. En el proceso 

de aprendizaje se visualizó que los educandos presentan problemas de lectura y 

escritura reflejándose al momento de que cada uno de ellos pronuncian diferentes 

palabras con gran dificultad y la poca comprensión de textos, generando un 

aprendizaje poco significativo. Hay muchos factores que se consideraron: 

antecedentes familiares, problemas de nacimiento, inteligencia, etc., que se cree 

que causan dificultades en el lenguaje y la literatura es decir dislexia. 

 
Por lo planteado líneas arriba, se procedió a plantear la siguiente 

interrogante investigativa: ¿Qué relación existe entre la dislexia y el aprendizaje 

significativo en los alumnos de primaria de la escuela de Quevedo-Ecuador? 

 
Por ello, la presente investigación es de vital importancia teniendo como 

finalidad determinar la relación entre dislexia y aprendizaje significativo en los 

alumnos de primaria de la escuela Vicente Ramón Roca del cantón Quevedo - 

Ecuador, 2022, y además es preciso recalcar que actualmente los problemas de 

enseñanza dentro de la escritura van en aumento a veces por desconocimiento de 

toda una sociedad, el problema suscitado no mejora y se acrecienta 

constantemente. 

 
La investigación fue necesaria ya que al relacionar la dislexia con el 

aprendizaje significativo se obtuvo el inicio a fin de poder dar herramientas para los 

colegios que lo necesiten ya que muchos de ellos cuentan con casos 

diagnosticados y los docentes muy pocas veces dedican apoyo y guía 

especializada a los niños con dislexia donde a veces por el desconocimiento de 

dichas estrategias son aislados o no atendidos oportunamente. 

 
Adquirió un aporte social que sirvió como antecedente para las futuras 

investigaciones, siendo un trastorno de aprendizaje muy concurrente, pero a veces 
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poco detectable, lo cual ocasionó serios problemas en el ámbito intelectual y social 

de los alumnos. 

 
Asumió un aporte teórico basado en la teoría de Rello (2018). Quien mostro 

una contribución significativa en la investigación presentada, manifestando que han 

existido múltiples teorías que no han llenado las expectativas para llegar a una 

definición clara sobre lo que es la dislexia, por ello; creo un libro donde explica 

detalladamente lo que ella considera información importante sobre la dislexia 

basándose desde la antigüedad y recopilando además variadas investigaciones de 

otros autores. 

 
A nivel metodológico, su aporte investigativo fue evaluar el nivel de dislexia 

de los estudiantes que conformaron la muestra de estudio, así como evaluar el nivel 

significativo de su aprendizaje, que luego se determinó en dos variables. 

 
Los beneficiarios de esta investigación fueron: docentes, autoridades, familia 

y alumnos de 7mo grado de educación básica de la escuela Vicente Ramón Roca 

de Quevedo-Ecuador ubicada en el área rural. Muchas veces, los estudiantes 

fueron etiquetados por diferentes personas de su entorno con estereotipos como: 

vagos, dejados, incumplidores entre otros, pero en realidad no es así ellos 

presentaban una dificultad dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 
Como objetivo general investigativo tenemos: Determinar la correlación entre 

dislexia y el aprendizaje significativo en alumnos de básica media pertenecientes a 

una escuela de Quevedo - Ecuador. Dentro de la investigación se elaboraron los 

siguientes objetivos específicos: Evaluar nivel de dislexia que tienen los estudiantes 

de básica media escuela de Quevedo -Ecuador. Evaluar nivel de aprendizaje 

significativo que tienen los alumnos de básica media escuela Quevedo - Ecuador. 

Determinar la relación que tiene la dimensión fonológica y el nivel de aprendizaje 

significativo de los alumnos de básica media de la escuela de Quevedo - Ecuador, 

el cuarto objetivo fue determinar la relación entre la dimensión superficial con el 

nivel de aprendizaje significativo que tienen los estudiantes de básica media de la 

escuela de Quevedo - Ecuador. El objetivo final fue determinar la relación entre la 
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dimensión profunda o mixta y el aprendizaje significativo en estudiantes de básica 

media escuela de Quevedo –Ecuador. 

 
Las hipótesis que formaron este estudio son las siguientes: H0: No existe 

una relación entre dislexia y el aprendizaje significativo en los estudiantes de básica 

media escuela de Quevedo- Ecuador. 

 
La H1: Se relaciona la dislexia con el aprendizaje significativo en los 

estudiantes de básica media escuela de Quevedo- Ecuador. 

 
Como hipótesis especificas se plantearon las siguientes: Se relaciona la 

dimensión fonológica y el nivel de aprendizaje significativo de los alumnos de básica 

media de la escuela de Quevedo – Ecuador. Se relaciona la dimensión superficial 

con el nivel de aprendizaje significativo que tienen los estudiantes de básica media 

de la escuela de Quevedo - Ecuador y finalmente, Se relaciona la dimensión 

profunda o mixta y el aprendizaje significativo en estudiantes de básica media 

escuela de Quevedo –Ecuador. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 
 

Fratini (2017) con su tesis doctoral titulada: Procesamiento flexivo en niños 

dislexicos hispohablantes, explorò la influencia potencial de la dislexia en el 

procesamiento flexivo. Esta es una tipología y diseño de una aplicación transversal, 

que tuvo como objetivo examinar si las niñas y los niños con dislexia procesan la 

morfología flexiva de manera diferente a los niños sin dislexia, utilizando 

instrumentos como: prueba de lectura Prolec-R y prueba K-bit para descartar 

pérdida cognitiva en los estudiantes escogidos teniendo como muestra 12 niñas y 

niños de 7 a 11 años. El estudio concluyó: Que la conciencia morfológica y el tiempo 

de reconocimiento pueden ser indicadores clave de dislexia, al menos en el rango 

de edad evaluado. 

 
Los resultados mostraron que tanto el grupo disléxico como el grupo de 

control procesaron formas verbales regulares e irregulares en la tarea de decisión 

de vocabulario visual, pero no en la tarea de decisión auditiva. Los resultados 

también mostraron que los niños con dislexia utilizan estrategias léxicas para leer 

verbos regulares, ya que la frecuencia de las palabras determina el tiempo de 

reconocimiento de este caso. Sin embargo, para los niños y niñas del grupo de 

control, los factores léxicos dominaron tanto los verbos regulares como los 

elementos residuales, como se observó en el uso claro de vías léxicas y una 

sensibilidad similar a la frecuencia de las palabras. verbos o sustantivos regulares 

o irregulares. 

 
Escobar y Heredia (2022) manifestaron en su trabajo investigativo titulado: 

Diseño de una aplicación móvil para la determinación del riesgo de dislexia en 

estudiantes de 6 a 9 años del centro psicoeducativo “Tiempo de Aprender” de la 

ciudad de Ambato en el ciclo escolar 2020 – 2021, investigación con un enfoque 

cualitativo de tipo y diseño documental exploratorio cuyo objetivo fue desarrollar 

una aplicación móvil que ayude a los consejeros profesionales y psicólogos 

educativos a identificar el riesgo de dislexia en los niños. Aprendiendo sin crédito, 

trabajamos con niños y jóvenes del centro educativo con la finalidad de establecer 

herramientas que ayuden a tutores y psicopedagogos para detectar el riesgo de 
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dislexia en niños del centro educativo “Tiempo de Aprender”, mediante la 

herramienta de una entrevista aplicada a cinco profesionales en las áreas: 

psicopedagogía, psiquiatría, informática y docencia. La conclusión fue que el uso 

de aplicaciones móviles está directamente relacionado con la existencia de las 

mismas, es decir cuántas más aplicaciones de este tipo, más a menudo se utilizan. 

 
Valderrama (2018) desarrollò su tesis mención de maestría, investigación 

titulada: Dislexia y rendimiento escolar en estudiantes de El Rosario ciudad de 

Quillabamba, presentando un estudio básico descriptivo no experimental – 

correlacional, logrando detectar la relación entre dislexia y rendimiento escolar, 

identificando características y componentes de niños con dislexia; mediante un 

cuestionario, aplicado a 30 educadores pertenecientes al establecimiento educativo 

El Rosario de Quillabamba. Esta investigación permitiò interrogar, equilibrar e 

indagar como la dislexia afecta regularmente los logros de los estudiantes en las 

instituciones educativas, haciendo que su rendimiento escolar sea inadecuado, es 

por ello que nos encontramos con estudiantes con problemas de lectura y escritura. 

 
García (2020) manifestò en su investigaciòn de maestría titulada: Realidad 

aumentada para el aprendizaje significativo de los alumnos disléxicos del colegio 

Mi Divino Niño Jesús Guadalupano, para determinar el impacto de la realidad 

aumentada en el aprendizaje significativo de los alumnos con dislexia del colegio 

Mi Divino Niño Jesús Guadalupano. De igual forma, se basò en el método Mobile- 

D, con un enfoque cuantitativo del tipo y diseño no experimental, utilizando como 

herramienta un cuestionario que tiene como muestra 40 alumnos. Concluyò: Se ha 

descubierto que la realidad aumentada tiene un impacto significativo en la 

experiencia de aprendizaje de los estudiantes de la escuela primaria Mi Divino Niño 

Jesús Guadalupano. 

 
Al aplicar la metodología se obtuvo como resultado una velocidad de lectura 

mejorada en un 30%, una legibilidad mejorada en un 43,90% y una eficiencia de  

lectura mejorada en un 36.30%. Se concluyó que la realidad aumentada mejoró 

significativamente la experiencia educativa de los estudiantes disléxicos del colegio 

Mi Divino Niño Jesús Guadalupano, logrando así los objetivos de este estudio. 
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Lavado (2022) expresò en su investigacion titulada: Trastornos del lenguaje 

y dislexia especifica en estudiantes de educación básica, Lima, 2021; cuyo objetivo 

fue determinar la relación entre el trastorno del habla normal y la dislexia especifica 

en estudiantes de primaria. El enfoque utilizado es de base cuantitativa tipo 

descriptivo y diseño no experimental. La muestra fue de 80 estudiantes. Se utilizó 

el protocolo de evaluación fonética fonológico (PEFF) para el trastorno del habla y 

el test de descubrimiento especifico de dislexia (TEDE) para dislexia específica, 

ambos validados por revisión por pares. La investigación demostrò que existe un 

vínculo entre el trastorno auditivo del habla y la dislexia especifica en estudiantes 

de la institución educativa Alberto Abadía – 2021, donde se utilizó Rho spearman, 

arrojando como resultado un total de 0.517** interpretado como relación 

moderadamente positiva, donde ρ = 0.000 (ρ < 0.05). 

 
Una vez expuestas las premisas, se recogieron fundamentos teóricos, como 

la definición de la variable dislexia, donde Serrano y Defior (2004) argumentaron 

que la dislexia es un problema bien delimitado, caracterizado por un déficit en el 

aprendizaje de la lectura, aunque el niño recibió una instrucción normal; teniendo 

inteligencia normal y condición sociocultural adecuada. También resultò que estos 

problemas pueden deberse a un deterioro cognitivo con una base reglamentaria. 

 
Además, en sociedades altamente educadas como la nuestra, la lectura y la 

escritura se asociaron rápidamente con el lenguaje, evidenciando las diferencias 

fundamentales entre el lenguaje hablado y escrito en términos de modo. La 

Lingüística se ocupò directamente del lenguaje partiendo desde su aspecto innato 

(oral). Todos deben aprender a leer y a escribir; considerándose como una 

enseñanza obtenida diferente del aprendizaje innato. Ejemplo: Cuando un bebe 

puede hablar a los pocos meses de nacer. Los bebés pueden distinguir entre 

diferentes idiomas, ritmos y fonemas en muy poco tiempo, comienzan asimilando 

estructuras lingüísticas para iniciar la comunicación en el lenguaje hablado que les 

rodea. (Rello, 2018). 

 
Rello (2018) señalò que han existido muchas teorías a lo largo de la historia 

para expresar lo que significa la dislexia, y aun así no existe una teoría definitiva. 
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El obstáculo es la falta de una definición clara de la dislexia, que se ha intentado 

superar en las últimas dos décadas, se pueden distinguir cuatro etapas: Hasta 

finales del siglo XIX que inicia con la identificación de las personas con el lenguaje 

y problemas de lectura, a menudo adquiridos por pacientes con afasia debido a una 

lesión cerebral que afecta el habla. Un periodo evolutivo (1950-1970) en el que el 

campo de la dislexia se abrió a más profesionales médicos y de la educación. 

Finalmente, las teorías modernas (desde 1970 hasta el presente) han sentado las 

bases de nuestra comprensión actual de la dislexia. 

 
La dislexia se considerò un problema de aprendizaje muy común en el aula, 

causando molestias a los docentes que confunden los síntomas de este problema 

colocando estereotipos sobre sus estudiantes como: vagos, dejados entre otros. 

Saber qué es y que estrategias adecuadas se deben utilizar es fundamental para 

mejorar la dislexia. Al mismo tiempo que proporciona importantes resultados de 

aprendizaje para cada estudiante. 

 
Respecto a los tipos de dislexia que existen Gaytan (2019) manifestò que 

ayudan a los niños comprendiendo la realidad de sus problemas. Suelen escribir  

las letras al revés. Dislexia Fonológica, que afecta la capacidad auditiva y dificulta 

la pronunciación de palabras y la comprensión de sonidos desconocidos. Por 

último, la dislexia severa o mixta implicando habilidades visuales y dificultad para 

comprender el lenguaje escrito además de las palabras basadas en el sonido. 

 
Como dice Gimenéz (2016), la dislexia tiene dos tipos de causas: intrínseca 

y extrínseca. Las causas internas incluyen exceso o hipersensibilidad a la 

testosterona en el feto. Esto puede conducir a la formación de células ectópicas y 

es el tamaño característico del aspecto temporal del cerebro disléxico. Mientras que 

los factores extrínsecos muestran que la calidad de la función cerebral no está 

determinada únicamente por los genes. El medio ambiente hace o deshace la 

estructura y función del cerebro. Cuando hablamos del medio ambiente nos 

referimos a los factores físico-químicos, fisiológicos, psicológicos y sociales que 

nos rodean. 
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Conocer los diferentes tipos de dislexia que existen es fundamental porque 

de esa manera se comprende cual es el tipo que tienen los estudiantes para luego 

encontrar las estrategias correctas de acuerdo a su problema. Cada autor 

especifica con claridad lo que corresponde a la dislexia ademas mencionan las 

dimensiones que tiene este trastorno. 

 
Gimenéz (2016) sostiene que la dislexia debe diagnosticarse lo antes posible 

para evitar que se detecte el trastorno o incluso evitar de alguna manera su 

manifestación. Su ventaja radica en su carácter preventivo, ya que abre mayores y 

mejores oportunidades de atención terapéutica especifica. 

 
Dentro del contexto escolar, el aprendizaje se centrò en la actividad 

perceptivo-motora, la orientación espacio-temporal y el lenguaje. Al diagnóstico le 

sigue un proceso en el que se recopilan una serie de datos a través de: Una 

entrevista inicial, realizada con la familia, proporciona datos útiles para enfocar el 

problema del niño; síntomas específicos o dificultades que esta experimentando. 

Se realizò un examen psicológico, teniendo en cuenta la edad del niño y diversos 

datos obtenidos de la entrevista inicial. Los aspectos para determinar la dislexia son 

los siguientes: nivel intelectual, lenguaje, nivel pedagógico, percepción, motricidad 

y personalidad. 

 
El autor anterior afirma que la inteligencia se mide usando pruebas verbales 

como: escala verbal WISC y prueba Terman-Merrill, mientras que las pruebas no 

verbales incluyen pruebas reactivas como: prueba de movimiento progresivo de 

Raven, gráficos, prueba del cuerpo humano y manipulación suficientemente buena, 

ejemplo, WISC escala de rendimiento. En el campo de los lenguajes, conviene 

estudiar nivel de evolución, formas espontàneas y repetitivas de expresarse 

además de los cambios que el niño suele tener debido a la dislexia. 

 
Las investigaciones de los motivos de preparación incluyen investigaciones 

de diagramas corporales, propiedades laterales y percepción espacio temporal. El 

dominio lateral se puede determinar mediante ciertas pruebas como: R-Zazzo y 

Galigret- Granjon, de Harris, de J. Royer Tower. Y finalmente, un hallazgo 
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pedagógico explica que la detección de madurez se puede utilizar a través de las 

pruebas de Filho, Inizan o Molina García, y que las pruebas del portal Toro Cerveza 

y González se pueden utilizar para detectar errores de lectura y escritura. Después 

de poseer todos los datos de laboratorio, la interpretación y la evaluación 

diagnostica que se realiza en el hogar o en la escuela. (Gimenéz, 2016). 

 
Mientras que el aprendizaje significativo, siendo ésta la segunda variable de 

la investigación, surgió por el psicólogo y educador David Ausubel en 1963, en un 

artículo titulado “La psicología del aprendizaje por el aprendizaje. Palabras 

significativas: introducciòn a ir a la escuela. Aparece como una teoría relacionada 

con el modelo de construcción cognitivo. Ausubel (2002) resume su concepto de la 

siguiente manera: 

 
El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona un nuevo 

conocimiento o información con la estructura cognitiva del que aprende, de forma 

no arbitraria y sustantiva o no literal. Esa interacción con la estructura cognitiva no 

se produce considerándola como un todo, sino con aspectos notables presentados, 

recibiendo como nombre ideas de anclaje. (Matienzo, 2020, p.3). 

 
Ademàs, Romero (2009) considero que el aprendizaje significativo es un 

sumario de construcción de significados; siendo un proceso central de enseñanza 

y aprendizaje. Los estudiantes aprenden el contenido si pueden asignarle un 

significado. El aprendizaje significativo se desarrolla a partir de dos ejes 

fundamentales: actividad constructiva e interacción con los demás. 

 
El autor señalò que la conferencia discrimina a los exalumnos que son 

capaces de hacer su propio dinero, no contactar, observar, imitar o cuidar a otras 

personas. Al docente le preocupa que, si se les explica a los estudiante, es probable 

que necesite apoyo de otros docentes. El aprendizaje significativo debe efectuar 

tres condiciones: La primera condición consiste en que los estudiantes deben tener 

suficientes conocimientos existentes para poder acceder a nuevos conocimientos 

e identificar estrategias metodológicas que activen los conceptos existentes. La 

segunda condición hace mención al contenido el cual debe tener estructura interna, 
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lógica interna, que tenga sentido por sí mismo. Y finalmente, en la tercera condición, 

los estudiantes asocian el nuevo material de aprendizaje con lo que ya saben y 

tener una actitud positiva para aprender de manera significativa. 

 
Muchas veces se desconoce que significa el aprendizaje significativo, pero 

es allí donde debe iniciar nuestra búsqueda de información recordar que fue 

descubierto por un gran pedagogo David Ausubel quien a través de múltiples 

estudios hizo que se conociera con precisión de que se trataba y que finalidad tenia 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Existen muchas definiciones sobre 

este tema y cada una de ellas citadas por diferentes autores coincidiendo que el 

alumno debe partir de lo que conoce para construir algo nuevo. 

 
Baque y Portilla (2021) consideró que el aprendizaje es importante porque 

los estudiantes adquieren conocimientos al relacionar el aprendizaje con las 

experiencias y motivaciones que los guían en el día a día. Por ello, se puede decir 

que los conocimientos que adquieren los alumnos son significativos durando toda 

la vida. 

 
El mismo autor menciono los tipos de aprendizajes significativos que han 

sido propuestos por el pedagogo David Ausubel quien los clasifica en tres 

categorías: Aprendizaje de formas que apunta la capacidad de significados de 

símbolos, ejemplo: las luces del semáforo. El segundo tipo es aprendizaje de 

concepciones que surge de las gráficas que se representan por medio de globos. 

Los niños aprenden porque ambos significan lo mismo y están representados por 

el dibujo. Finalmente, el Aprendizaje proposicional que requiere comprender el 

significado de las ideas expresadas en forma de proposición. 

 
Meriles (2012) manifiesto las caracteristicas del aprendizaje significativo. La 

propiedad no arbitraria indica que el material tiene significados implicitos que no 

estan arbitrariamente asociados con el conocimiento ya presente en la estructura 

cognitiva del alumno. Por otro lado, las sustancias caracteristicas tienen una 

estructura cognitiva como materiales para nuevos conocimientos y nuevas ideas. 
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Baque y Portilla (2021) menciono los beneficios del aprendizaje significativo, 

mostrando que los estudiantes se vuelven más activos cuando generan sus propios 

criterios para formar cosas nuevas. El proceso es interactivo e inclusivo ya que 

involucra a los estudiantes mediante varios temas discutidos en clase. Además, la 

conceptualización del contenido de aprendizaje se simplifica ya que los estudiantes 

sacan conclusiones sobre un tema en particular al asociar este conocimiento con 

lo que está sucediendo en su vida diaria y obtienen conocimientos inolvidables. 

 
Recursos Humanos (2015) expreso que las dimensiones u objetivos del 

aprendizaje significativo son las siguientes: conocimiento fundacional, aplicación, 

cuidado y aprender a aprender. 

 
Baque y Portilla (2021) expresaron que las estrategias para un aprendizaje 

significativo se enfocan en crear procesos basados en situaciones de la vida real, 

las instituciones del entorno deben confiar en la capacidad de los estudiantes, 

asignándoles responsabilidad a cada uno de ellos para que jueguen un papel activo 

en el aprendizaje, aprendiendo y descubriendo su propia capacidad de resolución 

de problemas. Debemos tener en cuenta que los problemas que se presenten en 

el trabajo y en su vida personal serán diferentes a los problemas discutidos en 

clase, pero mis alumnos sabrán cómo resolverlos y donde encontrar información. 

 
Salazar (2018) manifesto que evaluar el aprendizaje significativo es uno de 

los mayores desafíos que enfrenta la evaluación en la actualidad. Recolectar 

evidencias de lo aprendido se vuelve más importante cuando la evaluación se 

enfoca en el aprendizaje significativo, ya que una comprensión verdaderamente 

verificable de un concepto o pregunta requiere un significado explicito, preciso, 

distinto y convertible. A continuación, existe una necesidad urgente de practica de 

evaluación alineada con los planes de clase para centrarse en el conocimiento 

conceptual y procedimental. 

 
El mismo autor menciono que un gran problema para la evaluación es la 

acumulación de evidencias de aprendizaje requeridas para la consistencia, que es 

uno de los llamados vínculos de evaluación educativa. Siendo considerado como 
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el más difícil en la práctica docente porque debe ser coordinado; qué se espera que 

aprendan los alumnos (objetivo), cómo pretenden hacer ese aprendizaje (actividad 

de aprendizaje) y cómo pretenden demostrar lo que han aprendido (evaluación) 
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III. METODOLOGÍA 

 
 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

 

3.1.1. Tipo de investigación 

 
Se utilizó en el trabajo investigativo la investigación de tipo básica, porque 

ayudo al investigador en la ampliación de sus conocimientos, teniendo en cuenta 

que dentro de ella no se resolverán problemas, solamente sirve como un aporte 

teórico para otras investigaciones partiendo desde un alcance descriptivo 

correlacional en base a las variables. 

 
Una investigación pura, como también se les llama a las investigaciones 

básicas, tiene como objetivo amplificar los conocimientos científicos de la 

investigación, haciendo énfasis que no es necesario comprobar con la práctica. 

Este estudio se encuentra en constante búsqueda hacia un camino que lleve a la 

realidad del entorno en el que nos encontramos asumiendo y cumpliendo retos que 

cada día son más complejos. (Muntane, 2016). 

 
3.1.2. Diseño de investigación 

 
 

El enfoque de este estudio investigativo fue cuantitativo porque permitió a 

los investigadores recopilar datos a través de procedimientos estadísticos que 

ayuden a resolver problemas. La investigación cuantitativa es un proceso de 

investigación directo activo, metódico y duro en el que se toman decisiones sobre 

lo que se puede estudiar mientras aún se encuentra dentro del área de 

investigación. (Pérez, 1994). 

 
El diseño que se utilizó fue descriptivo-correlacional. Los estudios de 

correlación tienen la particularidad de establecer las relaciones que existen entre 

dos variables: la dislexia y el aprendizaje significativo. Por tanto, se evalúan las 

relaciones estadísticas que se detectan. 
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Dónde: 

M = Muestras 

O1 = Variable 1: Dislexia 

O2 = Variable 2: Aprendizaje significativo 

r = Razón de las variables de estudio 

3.2. Variables y operacionalización 

V1: Dislexia 

 Definición conceptual

Serrano y Defior (2004) manifiestaron que la dislexia es un problema bien 

delimitado, caracterizado por un déficit en el aprendizaje de la lectura, aunque el 

niño recibió una instrucción normal; teniendo inteligencia normal y condición 

sociocultural adecuada. También resulta que estos problemas pueden deberse a 

su deterioro cognitivo con una base reglamentaria. 

 Definición operacional

Operacionalmente la variable dislexia se evalúo mediante una ficha técnica 

observatoria de conducta lingüística y escritural, que tuvo como estructura los 

niveles: Normal, Leve, Moderado y Grave. Tiene dos dimensiones. 

 Indicadores

Los indicadores que corresponden a las dimensiones fonológica son: 

rotación de letras, inversión de palabras, errores de asociación de palabras, división 

de silabas o errores de palabras, adiciones de palabras, palabras inventadas, 

retención de raíces y cambios de morfemas. Mientras que en la dimensión 

superficial tiene: confusión homónima, pronunciación al escribir palabras, dificultad 

para leer palabras, letras o palabras faltantes, diccionario de palabras, sustitución 

de letras o palabras. 
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 Escala de medición 

 
 

Nominal 

 
 

V2: Aprendizaje significativo 

 
 

 Definición conceptual 

 

Romero (2009) considero que el aprendizaje significativo es un sumario de 

construcción de significados; siendo un proceso central de enseñanza y 

aprendizaje. Los estudiantes aprenden el contenido si pueden asignarle un 

significado. El aprendizaje significativo se desarrolla a partir de dos ejes 

fundamentales: actividad constructiva e interacción con los demás. 

 
 Definición operacional 

 
 

Operacionalmente se evalúo mediante un examen escrito, que permitió 

conocer el nivel de aprendizaje de los alumnos de 7ºgrado en las áreas de lengua 

y literatura, especialmente en educación básica centrándose en el bloque 5; la 

prueba consto de 10 preguntas las cuales tuvieron un valor de 1 punto cada una. 

Se basó en las dimensiones de aplicación y conocimiento fundacional. 

 
 Indicadores 

 

Los indicadores que corresponden al instrumento de la prueba escrita en 

base a la variable de aprendizaje significativo son: escribe en el organizador gráfico 

ejemplos de conectores, completa las oraciones con los conectores de adicción, 

encuentra frases y las ubica correctamente, además; clasifica expresiones 

adverbiales especificando el tipo de idea que desean expresar, lee situaciones que 

se le muestren, escribe los elementos de la comunicación que faltan, observa 

diálogos y señala quien es el emisor y receptor. También describe el lugar que 

indica la imagen, encierra las características de un cuento, y realiza dibujos 

siguiendo una secuencia lógica. 
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 Escala de medición 

 

Nominal 

 
 

3.3. Población, muestra y muestreo 

 
3.3.1. Población 

 
 

La población de estudio incluyó a los estudiantes de 7º grado, 

específicamente por 90 estudiantes de séptimo año de educación básica de los 

paralelos A y B que pertenecen a la Institución Vicente Ramón Roca Cantón 

Quevedo – Ecuador. 

 
 Criterios de inclusión 

 
 

Los criterios de inclusión fueron los estudiantes matriculados en el 7mo año 

de educación básica en la Escuela Vicente Ramón Roca Cantón Quevedo – 

Ecuador. 

 
 Criterios de exclusión 

 
 

Se consideraron dentro de los criterios de exclusión a los alumnos 

inasistentes el día que se tomó la evaluación. 

 
3.3.2. Muestra 

 
 

El estudio investigativo estuvo conformado por los estudiantes que 

presentaron dislexia en sus diferentes niveles, como resultado de la aplicación del 

instrumento ficha técnica de observación conductual, lingüística y escritural (Escala 

de Likert); en la cual se obtuvo el número exacto de los estudiantes que 

conformaron la muestra. 
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3.3.3. Muestreo 

 
 

Dentro de la investigación se aplicó un muestreo de tipo no probabilístico por 

conveniencia. 

 

3.3.4. Unidad de análisis 

 
La unidad de análisis fueron los niños diagnosticados con dislexia que cursan 

el séptimo año de educación básica. 

 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

La investigación implementó como técnica una prueba escrita, la cual evalúo 

la variable aprendizaje significativo y también utilizó la observación que midió la  

variable dislexia en los alumnos de 7mo grado. 

 
Como instrumento para medir la variable de aprendizaje significativo se 

utilizó una prueba escrita donde el estudiante ejecutó diferentes actividades que 

fueron evaluadas en base a la rúbrica establecida logrando de esa manera conocer 

su nivel de conocimiento dentro del contexto de lengua y literatura; la confiablidad 

del instrumento fue aplicada a través de Alpha de Cronbach mediante una prueba 

piloto (anexo 7). Además, el instrumento fue creado por el investigador y validado 

por juicio de expertos sobre la pertinencia, relevancia y claridad del instrumento 

(anexo 9). Dicha evaluación estuvo compuesta por 10 ítems que corresponden a 

preguntas en base a temas vistos. Con respecto al contenido fue elaborado en 

relación a la temática que correspondió según la programación del docente en la 

asignatura. 

 
El instrumento que se aplicó para evaluar la variable dislexia fue: ficha 

técnica de observación conductual y lingüística cuyos autores son: Toro Trallero 

Josep y Cevera Laviña Monserrat (2000) que tuvo como objetivo la evaluación del 

diagnóstico de la dislexia en los alumnos de séptimo año básico; consta de dos 

dimensiones como: dimensión fonológica medido a través de 7 ítems y evalúo 
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aspectos como: alternar letras, invertir palabras, asociar palabras inapropiadas así 

como también separar silabas o palabras, agregar palabras, inventar palabras, 

retener palabras y corregir morfemas. Este instrumento fue evaluado mediante 90 

encuestados y se determinó la confiabilidad del instrumento con la aplicación 

estadística del Alpha de Cronbach utilizando en un 0.921, para dicho cálculo se 

empleó el software estadístico SPSS versión 25 0.921 

 
El instrumento también tuvo la dimensión superficial, siendo evaluado a 

través de 6 ítems, que midieron aspectos como: confusión de homónimos, 

pronunciación al escribir palabras, dificultad para leer palabras, omisión de letras y 

palabras, mala pronunciación, sustitución de letras y palabras. Ambas dimensiones 

se evaluaron a través de escala de Likert. Teniendo como intervalos: siempre (s) 

(5), casi nunca c n) (2), casi siempre (c s) (4), nunca (n) (1), a veces (a) (3). La 

evaluación sobre los niveles de dislexia es: normal, leve, moderada y grave. 

 
3.5. Procedimiento 

 
Para la recolección de información se presentó una solicitud de permiso a 

las autoridades del establecimiento educativo con la finalidad de aplicar los 

instrumentos propuestos dentro de sus instalaciones evidenciando el documento 

firmado y sellado por la entidad educativa Cesar Vallejo. 

 
Posteriormente se procedió a obtener un recibido por parte de la autoridad 

principal (directora) como pauta para que se inicie la investigación; se conocieron 

los grados que se trabajarían incluyendo su docente respectivo procediendo a 

ejecutar los instrumentos evaluativos para conocer el nivel de dislexia que tienen 

los estudiantes. Los instrumentos fueron aplicados en horarios de clases y llenados 

de manera presencial para su respectiva tabulación. 

 
3.6. Métodos de análisis de datos 

 
Una vez aplicados los instrumentos de evaluación se ejecutaron las 

tabulaciones correspondientes de los mismos, utilizando estadísticas inferenciales 

porque la investigación trata sobre la relación entre dos variables. Para ello se 

utilizó el estadígrafo de correlación Rho Spearman generado por el programa 
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estadístico SPSS, se utilizó dicha herramienta, principalmente, por permitir el 

análisis de datos mediante la dirección de la asociación entre dos variables 

clasificadas y así determinar si existe o no una relación entre las variables o 

dimensiones de estudio. 

 

3.7. Aspectos éticos 

 

Dado que el estudio es de carácter cuantitativo, se anonimizaron las 

identidades de quienes ayudaron a realizar el estudio (nombres y apellidos); 

además de los datos de los docentes de la institución Vicente Ramón Roca quienes 

brindaron las respuestas correspondientes en base a la prueba escrita y ficha de 

observación presentada, demostrando una pesquisa sólida y autentica. Todos los 

participantes fueron considerados importantes y por ende se evitó la discriminación 

de ellos. 

 
El estudio investigativo es de naturaleza original en el sentido de que las 

citas de diferentes autores correspondieron a las variables de estudio dislexia y 

aprendizaje significativo; las cuales son importantes variables de investigación 

académica; sirviendo como pauta para el desarrollo del marco teórico. Este estudio 

tuvo la seriedad, transparencia y autenticidad que se requiere; también se 

consideraron los lineamientos establecidos en el código de ética de la entidad 

Cesar Vallejo. 
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Nivel de dislexia en estudiantes de básica media 
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IV. RESULTADOS 

 

Análisis descriptivos 

Objetivo específico 1: 

Evaluar nivel de dislexia que tienen los estudiantes de básica media 

escuela de Quevedo -Ecuador. 

 
Tabla 1 Nivel de dislexia en estudiantes de básica media 

 
 
 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

Normal 35 38,9 

Leve 13 14,4 

Moderada 2 2,2 

Grave 40 44,4 

Total 90 100 

Fuente: Ficha de observación de conducta lingüística y escritural 

Figura 1 Nivel de dislexia en estudiantes de básica media 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Ficha de observación de conducta lingüística y escritural 

 

Interpretación: 

 
 

En el gráfico se observó que el 44,4% de los alumnos presentan un nivel 

grave de dislexia, es decir que 40 estudiantes presentan problemas de 

aprendizaje; el 38,9 % presenta un nivel normal mientras que apenas 2,2 

presenta un nivel de dislexia moderada. 
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Nivel de aprendizaje significativo en estudiantes 
de básica media 
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Objetivo específico 2: 

 
 

Evaluar nivel de aprendizaje significativo que tienen los alumnos de básica 

media escuela Quevedo - Ecuador. 

 
Tabla 2 Nivel de aprendizaje significativo en estudiantes de básica media 

 

 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

Normal 12 13,3 

Leve 17 18,9 

Moderada 29 32,2 

Grave 32 35,6 

Total 90 100 
 

Fuente: Instrumento de evaluación del aprendizaje significativo 

 

 
Figura 2: Nivel de aprendizaje significativo en estudiantes de básica media 
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Fuente: Instrumento de evaluación del aprendizaje significativo 

 

 
Interpretación: 

 
 

Se pudo constatar en el gráfico que el 35,6% de los alumnos de básica media 

poseen un nivel grave de aprendizaje significativo, lo cual guarda relación con las  

cifras del gráfico anterior, el 13,3% de los estudiantes presentan un nivel normal de 

aprendizaje significativo 
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Objetivo específico 3: 

 

Determinar la relación que tiene la dimensión fonológica y el nivel de 

aprendizaje significativo de los alumnos de básica media de la escuela de Quevedo 

– Ecuador. 

 
 

Tabla 3 Correlación de la dimensión fonológica y aprendizaje significativo. 

Correlaciones 
 

Dimensión 

fonológica 

Aprendizaje 

significativo 

Rho de 

Spearman 

Dimensión 

fonológica 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,013 

Sig. (bilateral) . ,901 

N 90 90 

Aprendizaje 

significativo 

Coeficiente de 

correlación 

,013 1,000 

Sig. (bilateral) ,901 . 

N 90 90 

Fuente: 

Elaboración propia. 

 
Interpretación: 

 
En la tabla 3, en relación con la Dimensión fonológica y la variable 

Aprendizaje significativo, el resultado presentó un valor de significancia de sig. ,901 

y el valor de rho de Spearman obtenido es rho = ,013 alcanzado en esta 

investigación. Muestra que existe una correlación positiva alta, para la cual se 

determina la relación que tiene la dimensión fonológica y el nivel de aprendizaje 

significativo de los alumnos de básica media de la escuela de Quevedo – Ecuador. 
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Objetivo específico 4 

 

Determinar la relación entre la dimensión superficial con el nivel de 

aprendizaje significativo que tienen los estudiantes de básica media de la escuela 

de Quevedo- Ecuador. 

 
Tabla 4 Correlación de la dimensión superficial y aprendizaje significativo. 

 

Correlaciones 

Dimensión 

superficial 

Aprendizaje 

significativo 

Rho de 

Spearman 

Dimensión 

superficial 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,004 

Sig. (bilateral) . ,971 

N 90 90 

Aprendizaje 

significativo 

Coeficiente de 

correlación 

,004 1,000 

Sig. (bilateral) ,971 . 

N 90 90 

Fuente: 

Elaboración propia. 

 
 

Interpretación: 

 
 

En la tabla 4, en relación con la Dimensión superficial y la variable 

Aprendizaje significativo, el resultado presentó un valor de significancia de sig. ,971 

y el valor de rho de Spearman obtenido es rho = ,004 alcanzado en esta 

investigación. Muestra que existe una correlación positiva alta, para la cual se 

determina la relación entre la dimensión superficial con el nivel de aprendizaje 

significativo que tienen los estudiantes de básica media de la escuela de Quevedo- 

Ecuador. 
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Objetivo específico 5 

 

Determinar la relación entre la dimensión profunda o mixta y el aprendizaje 

significativo en estudiantes de básica media escuela de Quevedo –Ecuador. 

 
Tabla 5 Correlación de la dimensión profunda o mixta y aprendizaje significativo. 

 

Correlaciones 

Dimensión_ 

profunda o mixta 

Aprendizaje 

significativo 

Rho de 

Spearman 

Dimensión_ 

profunda o 

mixta 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,010 

Sig. (bilateral) . ,926 

N 90 90 

Aprendizaje 

significativo 

Coeficiente de 

correlación 

,010 1,000 

Sig. (bilateral) ,926 . 

N 90 90 

Fuente: 

Elaboración propia. 

 
 

Interpretación: 

 
 

En la tabla 5, en relación con la Dimensión profunda o mixta y la variable 

Aprendizaje significativo, el resultado se presentó con un valor de significancia de 

sig. ,926 y el valor de rho de Spearman obtenido es rho = ,010 alcanzado en esta 

investigación. Muestra que existe una correlación positiva alta, para la cual se 

evidencia que se determina la relación entre la dimensión profunda o mixta y el 

aprendizaje significativo en estudiantes de básica media escuela de Quevedo – 

Ecuador. 
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Objetivo general 

 
 

Determinar la correlación entre dislexia y el aprendizaje significativo en 

alumnos de básica media pertenecientes a una escuela de Quevedo – Ecuador. 

 
Tabla 6 Correlación de las variables dislexia y aprendizaje significativo 

 
 

Correlaciones 
 

 
Dislexia 

Aprendizaje 

significativo 

Rho de 

Spearman 

Dislexia Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,003 

Sig. (bilateral) . ,976 

N 90 90 

Aprendizaje 

significativo 

Coeficiente de 

correlación 

,003 1,000 

Sig. (bilateral) ,976 . 

N 90 90 

Fuente: 

Elaboración propia. 

 
 

Interpretación: 

 
 

En la Tabla 6, en relación con las variables Dislexia y Aprendizaje 

significativo, el resultado presentó un valor de significancia de sig. ,938 y el valor 

de rho de Spearman obtenido es rho = ,023 alcanzado en esta investigación. Se 

muestra que existe una correlación positiva alta, para la cual se evidencia que se 

determina la correlación entre dislexia y el aprendizaje significativo en alumnos de 

básica media pertenecientes a una escuela de Quevedo – Ecuador. 



28  

4.1. Contrastación de hipótesis 

Hipótesis General 

H0: No existe una relación entre dislexia y el aprendizaje significativo en los 

estudiantes de básica media escuela de Quevedo- Ecuador. 

 
H1: Se relaciona la dislexia con el aprendizaje significativo en los estudiantes 

de básica media escuela de Quevedo- Ecuador 

 
Tabla 7 Constatación de hipótesis 

 

Correlaciones 

 
Dislexia 

Aprendizaje 

significativo 

Rho de 

Spearman 

Dislexia Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,003 

Sig. (bilateral) . ,976 

N 90 90 

Aprendizaje 

significativo 

Coeficiente de 

correlación 

,003 1,000 

Sig. (bilateral) ,976 . 

N 90 90 

Elaboración propia. 

 
 

Interpretación: 

 
 

En la tabla 7, en relación con las variables dislexia y el aprendizaje 

significativo, el resultado presentó un valor de significancia dado de sig. ,003 y el 

valor de rho de Spearman obtenido es rho = ,976 alcanzado en esta investigación. 

Del cual se muestra que existe una correlación positiva alta, para la cual se 

evidencia que se aprueba la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis 

nula del estudio. 



29  

V. DISCUSIÓN 

 
 

En respuesta con el objetivo específico 1: Evaluar nivel de dislexia que tienen 

los estudiantes de básica media escuela de Quevedo -Ecuador. La revisión teórica 

de la variable dislexia por Lavado (2022) el cual establece que nos sirve para 

valorar, reconocer las destrezas y limitaciones propias que posee el estudiante en 

su trastorno del habla, sin que exprese una tipología especifica de la problemática, 

así mismo el Aprendizaje significativo por Matienzo, 2020, se lo relaciona con el 

proceso, según el cual se genera un nuevo conocimiento o información con la 

estructura cognitiva del que aprende, de forma no arbitraria y sustantiva o no literal. 

Los resultados descriptivos en la Tabla 1, muestran que el 44,4% de los estudiantes 

presentan un nivel grave de dislexia, es decir que 40 estudiantes presentan 

problemas de aprendizaje; el 38,9 % presenta un nivel normal mientras que apenas 

2,2% presenta un nivel de dislexia moderada. 

 
Así también, expuestos los resultados inferenciales de la contratación de 

hipótesis en la Tabla 7, se obtiene un valor de significancia p= ,976 resultado que 

se indica que es mayor, dado a la investigación ,003 y el valor de rho de Spearman 

rho = ,003 del cual se obtiene una correlación positiva, por lo que se resuelve 

aceptando la hipótesis y se rechaza la hipótesis nula de investigación. Dado de esta 

manera, los resultados coinciden con el estudio de Lavado (2022), como tal, se 

concluye que existe una correlación positiva, así también los estudiantes poseen 

un resultado del 14,4% en el criterio leve, esto quiere decir, que la mayoría de los 

estudiantes aún no han alcanzado el logro de sus destrezas y experiencia verbal- 

lingüísticas exigidos para su edad y nivel. Por su parte, este resultado contradice 

con el de Rello (2018), concluyendo que la dislexia es un problema de aprendizaje 

muy común en el aula, causando molestias a los docentes que confunden los 

síntomas de este problema colocando estereotipos sobre sus estudiantes como: 

vagos, dejados entre otros, por lo que se acepta la hipótesis y se rechaza la 

hipótesis nula de investigación. Como tal, los docentes investigados para este 

estudio, reflejan inconvenientes en la comprensión de textos así como, en el 

reconocimiento de sonidos y la relación de estos con los objetos, del cual se ve 

reflejado en la variable dependiente: aprendizaje significativo de los estudiantes a 
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los cuales se les aplicó una prueba escrita, ya que el desarrollo fonológico que 

poseen, no es acorde a lo requerido en el año que estudian, por lo que es necesario 

se refuerce la destreza lograda en las etapas vivenciales, entre ellos: Invertir las 

palabras en las oraciones, separación de silabas y palabras, invención de palabras, 

modificación de los morfemas de palabras, etc. 

 
En relación con el objetivo específico 2: Evaluar nivel de dislexia que tienen 

los estudiantes de básica media escuela de Quevedo -Ecuador. La base teórica de 

la variable dislexia por Serrano y Defior (2004), argumentan que la dislexia es un  

problema bien delimitado, caracterizado por un déficit en el aprendizaje de la 

lectura, aunque el niño recibió una instrucción normal; teniendo inteligencia normal 

y condición sociocultural adecuada. También resulta que estos problemas pueden 

originarse a un deterioro cognitivo con una base reglamentaria. Es una habilidad 

imprescindible para comunicarse. Por su parte, el Aprendizaje significativo Romero 

(2009), considera que el aprendizaje significativo es un sumario de construcción de 

significados; siendo un proceso central de enseñanza y aprendizaje. Los 

estudiantes aprenden el contenido si pueden asignarle un significado. El 

aprendizaje significativo, se desarrolla a partir de dos ejes fundamentales: actividad 

constructiva e interacción con los demás. En la Tabla 2, el 35,6% de los estudiantes 

de básica media poseen un nivel grave de aprendizaje significativo, lo cual guarda 

relación con las cifras del gráfico anterior, el 13,3% de los estudiantes presentan un 

nivel normal de aprendizaje significativo, los resultados coinciden con la 

investigación de Baque y Portilla (2021) del que se concluye que, los estudiantes 

se vuelven más activos cuando generan sus propios criterios para formar cosas 

nuevas. El proceso es interactivo e inclusivo ya que involucra a los estudiantes 

mediante varios temas discutidos en clase. Además, la conceptualización del 

contenido de aprendizaje se simplifica, ya que los estudiantes sacan conclusiones 

sobre un tema en particular al asociar este conocimiento con lo que está 

sucediendo en su vida diaria, y obtienen conocimientos inolvidables. Por lo que se 

evidencia, que los educadores deben estar preparados para desarrollar las 

destrezas de los estudiantes, por lo que en la mayoría de los estudiantes se ve 

afectado en el Aprendizaje significativo, siendo la dislexia, un impedimento 
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importante para el entendimiento de las palabras y dando como resultado, el déficit 

en el aprendizaje significativo con el escolar. 

 
En relación con el objetivo específico 3: Determinar la relación que tiene la 

dimensión fonológica y el nivel de aprendizaje significativo de los estudiantes de 

básica media de la escuela de Quevedo – Ecuador. La fundamentación teórica de 

la dimensión Fonológica por Gaytan (2019), está relacionado la capacidad auditiva 

y dificulta la pronunciación de palabras y la comprensión de sonidos desconocidos. 

Por último, la dislexia severa o mixta implicando habilidades visuales y dificultad 

para comprender el lenguaje escrito además de las palabras basadas en el sonido, 

por otro lado, el Aprendizaje significativo por Baque y Portilla (2021), consideran 

que el aprendizaje es importante, porque los estudiantes adquieren conocimientos 

al relacionar el aprendizaje con las experiencias y motivaciones que los guían en el 

día a día. Por ello, se puede decir que los conocimientos que adquieren los alumnos 

son significativos, durando toda la vida. 

 
Así mismo en la Tabla 4, la contrastación de la hipótesis refleja que el valor 

de significancia obtenido es sig= ,901 dando como resultado la aceptación de la  

hipótesis y rechazando la hipótesis nula de la investigación, a su vez el valor dado 

por el rho de spearman alcanzado es rho= ,013 del cual se establece una 

correlación positiva entre la dimensión Fonológica y la variable Aprendizaje 

significativo. Los resultados coinciden con el estudio de Lavado (2022), del que se 

concluye una existente relación entre ambas variables, en el que se indica que la 

relación entre el trastorno del habla normal y la dislexia especifica en estudiantes 

de primaria; en dicha investigación se demuestra que existe un vínculo entre el  

trastorno auditivo del habla y la dislexia especifica en estudiantes de la institución 

educativa Alberto Abadía – 2021, donde se utilizó Rho spearman, arrojando como 

resultado un total de 0.517** interpretado como relación moderadamente positiva, 

donde ρ = 0.000 (ρ < 0.05). Así mismo coincide con la investigación Josep y Cevera 

Laviña Monserrat (2000), se concluye que evaluación del diagnóstico de la dislexia 

en los alumnos de séptimo año básico consta debe tomar en consideración a la 

dimensión fonológica medido a través de 7 ítems y evalúa aspectos como: alternar 

letras, invertir palabras, asociar palabras inapropiadas; así como también, separar 
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silabas o palabras, agregar palabras, inventar palabras, retener palabras y corregir 

morfemas. 

 
Por lo consiguiente, el docente debe desarrollar en los estudiantes la 

fonológica necesaria, no solo para desarrollar una actividad verbal sino para 

expresar de una mejor manera el conocimiento que adquiere en cada sesión de 

clase, así el escolar no siente frustración o desmotivación, del cual en la mayoría 

se ve afectado en el aprendizaje significativo, producto del bajo nivel de 

razonamiento, interacción y ejecución de lo que lee y escribe. 

 
En relación con el objetivo específico 4: Determinar la relación entre la 

dimensión superficial con el nivel de aprendizaje significativo que tienen los 

estudiantes de básica media de la escuela de Quevedo- Ecuador. La revisión 

teórica de la dimensión superficial por Rello, 2018 expresa que, en sociedades 

altamente educadas como la nuestra, la lectura y la escritura se asocian 

rápidamente con el lenguaje, pero existen diferencias fundamentales entre el 

lenguaje hablado y escrito en términos de modo. La Lingüística, se ocupa del 

lenguaje partiendo desde su aspecto innato (oral). Todos deben aprender a leer y 

a escribir; considerándose como una enseñanza obtenida diferente del aprendizaje 

innato. 

 
Los resultados descriptivos en la Tabla 5, indican en relación con las 

variables dislexia y el aprendizaje significativo, el resultado se presenta un valor de 

significancia dado de sig. ,004 y el valor de rho de Spearman obtenido es rho = ,971 

alcanzado en esta investigación. Del cual se muestra que existe una correlación 

positiva alta, para la cual se evidencia que se aprueba la hipótesis de investigación 

y se rechaza la hipótesis nula del estudio. Por lo que se establece, que preexiste 

una correlación positiva y se resuelve aceptar la hipótesis de la investigación, 

rechazando la hipótesis nula de investigación. Por lo antes expuesto, los resultados 

coinciden con el estudio de Gimenéz (2016) concluyendo que, dentro del contexto 

escolar, el aprendizaje se centra en la actividad perceptivo- motora, la orientación 

espacio-temporal y el lenguaje. Al diagnóstico, le sigue un proceso en el que se 

recopilan una serie de datos a través de: Una entrevista inicial, realizada con la 
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familia, proporciona datos útiles para enfocar el problema del niño; síntomas 

específicos o dificultades que está experimentando teniendo en cuenta la edad del 

niño y diversos datos obtenidos de la entrevista inicial. Los aspectos para 

determinar la dislexia son los siguientes: nivel intelectual, lenguaje, nivel 

pedagógico, percepción, motricidad y personalidad. Por otra parte, en relación 

indirecta con el estudio de Toro y Cevera (2000) se da por conclusión mediante la 

el instrumento de medición Ficha de observación de conducta lingüística y 

escritural, que existe una estrecha relación entre la dimensión superficial y 

aprendizaje significativo, así también en los educandos se presentan dentro de la 

dimensión superficial indicadores como confusión homónima, pronunciación al 

escribir palabras, dificultad para leer palabras, letras o palabras faltantes, 

diccionario de palabras, sustitución de letras o palabras. Por tal razón, la dimensión 

superficial que exista entre el educador parvulario y el estudiante deben 

concentrarse en situaciones que afectan el aprendizaje como confusión de las 

palabras homófonas, dificultad al estructurar correctamente oraciones, omisión de 

letras o palabras, poca dicción de palabras, sustitución de letras o palabras dentro 

de las oraciones, pronunciación y escritura incorrecta. 

 
En relación con el objetivo específico 5: Determinar la relación entre la 

dimensión profunda o mixta y el aprendizaje significativo en estudiantes de básica 

media escuela de Quevedo –Ecuador. La revisión teórica de la dimensión profunda 

o mixta, contempla indicadores como el ritmo de escritura (lenta, normal o rápida) 

la motivación al momento de ejecutar una actividad y el número de errores al 

escribir. El resultado la relación entre la dimensión profunda o mixta y el aprendizaje 

significativo, se presenta con un valor de significancia dado de sig. ,926 y el valor 

de rho de Spearman obtenido es rho = ,010 alcanzado en esta investigación. Del 

cual se muestra, que existe una correlación positiva alta, para la cual se evidencia 

que se determina la relación entre la dimensión profunda o mixta y el aprendizaje 

significativo en estudiantes de básica media escuela de Quevedo –Ecuador. 

 
En relación con el objetivo general: Determinar la correlación entre dislexia 

y el aprendizaje significativo en estudiantes de básica media pertenecientes a una 

escuela de Quevedo – Ecuador. La fundamentación teórica, manifiesta que la 
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variable dislexia por Serrano y Defior (2004), es un problema bien delimitado, 

caracterizado por un déficit en el aprendizaje de la lectura, aunque el niño reciba 

una instrucción normal; teniendo inteligencia normal y condición sociocultural 

adecuada. Así mismo, el aprendizaje significativo de Romero (2009) indica que, es 

sumario de construcción de significados; siendo un proceso central de enseñanza 

y aprendizaje. Los estudiantes aprenden el contenido si pueden asignarle un 

significado, para ello, el método educativo promete tanta categoría al indicador, con 

el objetivo que el estudiante adquiera el aprendizaje requiero en el aula En la Tabla 

del objetivo general, los resultados indican una relación entre las variables dislexia 

y aprendizaje significativo, el resultado se presenta un valor de significancia dado 

de sig. ,976 y el valor de rho de Spearman obtenido es rho = ,023 alcanzado en 

esta investigación. Del cual se muestra que existe una correlación positiva alta, para 

la cual se evidencia que se determina la correlación entre dislexia y el aprendizaje 

significativo en estudiantes de básica media pertenecientes a una escuela de 

Quevedo – Ecuador. expresando que se admite la hipótesis de investigación y se 

objeta la hipótesis nula del estudio. 

 
Los resultados coinciden con el estudio de Ausubel (1963), quien determina 

el modelo de construcción cognitivo, pues el aprendizaje significativo es el proceso, 

según el cual se relaciona un nuevo conocimiento o información con la estructura 

cognitiva del que aprende, de forma no arbitraria y sustantiva o no literal. Esa 

interacción con la estructura cognitiva no se produce considerándola como un todo, 

sino con aspectos notables presentados, recibiendo como nombre ideas de anclaje. 

Es por ello, que puede afirmarse que los estudiantes que reciben un estímulo 

oportuno tendrán mayor posibilidad de superar sus trastornos de aprendizaje. 

Además también, se evidencia que los resultados contradicen con el antecedente 

de Valderrama (2018), del cual se concluye la relación entre dislexia y rendimiento 

escolar, identificando características y componentes de niños con dislexia; también 

se evidencia una relación en el procedimiento metodológico para examinar, 

equilibrar e indagar como la dislexia afecta regularmente los logros de los 

estudiantes en las instituciones educativas, haciendo que su rendimiento escolar 

sea inadecuado, es por ello que se puede encontrar con estudiantes con problemas 

de lectura y escritura. 



35  

Finalmente, se discute si se rechaza la hipótesis o se acepta, la misma que 

se planteó de la siguiente manera H0: No existe una relación entre dislexia y el 

aprendizaje significativo en los estudiantes de básica media escuela de Quevedo- 

Ecuador, y H1: Se relaciona la dislexia con el aprendizaje significativo en los 

estudiantes de básica media escuela de Quevedo- Ecuador. Al aplicar el software 

SPSS se estableció la correlación con las variables dislexia y el aprendizaje 

significativo, el resultado se presenta un valor de significancia dado de sig. ,003 y 

el valor de rho de Spearman obtenido es rho = ,976 alcanzado en esta 

investigación. Del cual se muestra que existe una correlación positiva alta, para la 

cual se evidencia que se aprueba la hipótesis de investigación y se rechaza la 

hipótesis nula del estudio. 
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VI. CONCLUSIONES 

 
1. En este estudio, se determinó el nivel de dislexia que tienen los estudiantes de 

básica media escuela de Quevedo -Ecuador mediante la ficha de observación de 

conducta lingüística y escritura, llegando a niveles preocupantes, por consiguiente, 

se confirma que la dislexia afecta regularmente los logros de los estudiantes en las 

instituciones educativas, haciendo que su rendimiento escolar sea inadecuado, 

siendo la dislexia un problema de aprendizaje muy común en el aula, causando 

molestias a los docentes que confunden los síntomas de este problema colocando 

estereotipos sobre sus estudiantes como: vagos, dejados entre otros. Saber qué es 

y que estrategias adecuadas se deben utilizar es fundamental para mejorar la 

dislexia. 

 
2. En cuanto a la evaluación del aprendizaje significativo que tienen los alumnos 

se pudo determinar que se encontraban en un nivel grave. Se concluye que 

aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona un nuevo 

conocimiento o información con la estructura cognitiva del que aprende, de forma 

no arbitraria y sustantiva o no literal. Esa interacción con la estructura cognitiva no 

se produce considerándola como un todo, sino con aspectos notables presentados, 

recibiendo como nombre ideas de anclaje. 

 
3. También se determinó la relación que tiene la dimensión fonológica y el nivel de 

aprendizaje significativo de los alumnos de básica media de la escuela de Quevedo 

– Ecuador. Por lo tanto la dimensión fonológica puede afectar la capacidad auditiva, 

dificultar la pronunciación de palabras y la comprensión de sonidos desconocidos. 

 
4. Además, se determinó la relación entre la dimensión superficial con el nivel de 

aprendizaje significativo, pues la lectura y la escritura se asocian rápidamente con 

el lenguaje, pero existen diferencias fundamentales entre el lenguaje hablado y 

escrito en términos de modo. Todos no pueden deben aprender a leer y a escribir 

al mismo; considerándose como una enseñanza obtenida diferente del aprendizaje 

innato. Finalmente se determinó la relación entre la dimensión profunda o mixta y 

el aprendizaje significativo pues se pudo detectar errores de lectura y escritura 

mediente la prueba de Toro y Cevera. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a la autoridad del establecimiento educativo, la implementación de 

espacios de lectura para fomentar en los niños la práctica y la motivación por leer 

mediante estrategias léxicas para leer verbos regulares, ya que la frecuencia de las 

palabras determina el tiempo de reconocimiento de las caracteres y símbolos 

gramaticales, los cuales son claros indicadores del nivel de dislexia a reducir. 

 
En virtud de los beneficios del aprendizaje significativo, se recomienda que los 

estudiantes se vuelven más activos cuando generan sus propios criterios para 

formar cosas nuevas. El proceso de leer debe entonces ser interactivo e inclusivo 

debe involucrar a los estudiantes mediante varios temas discutidos en clase. 

Además, la conceptualización del contenido de aprendizaje tiene que ser 

simplificada ya que los estudiantes pueden sacar sus propias conclusiones sobre 

un tema en particular al asociar determinado conocimiento con lo que está 

sucediendo en su vida diaria para aplicar los conocimientos de manera que 

relacione lo leído con la realidad. 

 
Se recomienda la práctica de ejercicios fonológicos, los mismos que no solo 

permiten desarrollar una actividad verbal, sino que ayudan a expresar de una mejor 

manera el conocimiento que adquiere el estudiante en cada sesión de clase, así el 

escolar no siente frustración o desmotivación. Al existir una mejoría del aprendizaje 

significativo, también se superan los bajos niveles de razonamiento, interacción y 

ejecución de lo que lee y escribe. 

 
Finalmente se recomienda la aplicación de estrategias para un aprendizaje 

significativo, las cuales se deben enfocar en crear procesos basados en situaciones 

de la vida real, las instituciones del entorno deben confiar en la capacidad de los 

estudiantes, asignándoles responsabilidad a cada uno de ellos para que jueguen 

un papel activo en el aprendizaje, aprendiendo y descubriendo su propia capacidad 

de resolución de problemas. Es decir que se debe tener en cuenta que los 

problemas inherentes a la dislexia que se presenten en el desarrollo personal del 

estudiante deben ser discutidos y resueltos en clase, de manera que los propios 

alumnos sabrán cómo resolverlos y donde encontrar información. 
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ANEXOS 

 
Anexo 1. Carta de permiso a la institución 

 
 
 

 



 

 

Anexo 2. Tabla de Operacionalización de variables 

 

 
Matriz de operacionalización de variables 

 
 

Título: Dislexia y el aprendizaje significativo de los estudiantes de básica media de la escuela de Quevedo-Ecuador. 

Autor: Lcda. Mayorga Rizzo, María Fernanda 

Asesor: Dra. Linares Purisaca, Geovana Elizabeth 
 

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala 

Variable 1: 

Dislexia 
 
 
 
 

Problema bien delimitado, 
caracterizado por un déficit en el 
aprendizaje de la lectura, aunque el 
niño recibió una instrucción normal; 
teniendo inteligencia normal y 
condición sociocultural adecuada. 
Serrano y Defior (2004). 

 
 
 
 
 

 
Será medido mediante el 
instrumento de medición 
Ficha de observación de 
conducta lingüística y 
escritural. Toro y Cevera, 
(2000). 

 
 
 
 
 
 Fonológica 

 Rota las letras en las 
oraciones. 

 Invierte las palabras en las 
oraciones. 

 Une incorrectamente las 
palabras. 

 Separa silabas y palabras. 

 Agrega palabras en lugares 
equivocados. 

 Inventa Palabras. 

 Mantiene la raíz y modifican 
los morfemas de las 
palabras. 

Nominal 

 

 Superficial 

 Confunde las palabras 
homófonas. 

 Pronuncia y escribe mal las 
palabras. 

 Dificultad al leer palabras u 
oraciones. 



 

 
     Omite letras o palabras. 

 Poca dicción de palabras. 
 Sustituye letras o palabras 

dentro de las oraciones. 

 

 
 Profunda o 

mixta. 

 Trabaja de manera lenta. 

 Presenta desmotivación al 
momento de ejecutar una 
actividad. 

 Ejecuta de manera errónea la 
escritura. 

Variable 2: 

 
Aprendizaje 
significativo 

 
Sumario de construcción de 

significados; siendo un proceso central 

de enseñanza y aprendizaje. Los 

estudiantes aprenden el contenido si 

pueden asignarle un significado. 

Romero (2009). 

 
 
 
 
La segunda variable de esta 
investigación será medida 
mediante una prueba escrita 
elaborada por la 
investigadora. Mayorga 
(2022). 

 

 Aplicación 

 Interactúa mediante 
experiencias previas. 

 Razona de manera lenta. 

 Trata de motivarse a sí 
mismo. 

Nominal 

 

  Conocimiento 
fundacional. 

 Atiende con dificultad las 
consignas. 

 Tiene poca retentiva para 
recordar frases o palabras. 

 Cuidado y 
aprender a 
aprender 

 Presenta sucesos escolares 
con dificultad. 

 Interactúa en  juegos 
agrupándose  con  sus 
compañeros. 



Anexo 3. Instrumento de la variable dislexia 

 
 

Ficha de observación de conducta lingüística y escritural 

(Escala de Likert) 

1. Identificación 

Nombres  y  apellidos:………………. 

Edad: ................................ 

Fecha   de   Nacimiento:………………………………… 

Grado: ............................................ 

Institución Educativa: ..................................................................... 

Fecha de observación: ......................................................................... 

2. Instrucciones 

La Investigadora registrará la frecuencia de las conductas lingüísticas y escritúrales 

para diagnosticar la dislexia en los estudiantes de séptimo año de educación básica 

de la Institución Vicente Ramón Roca. 

Opciones de registro 

 Siempre (s) (5) 

 Casi siempre (c s) (4) 

 A veces (a) (3) 

 Casi nunca (c n) (2) 

 Nunca (n) (1) 

Dimensión fonológica 
 

Ítem 
Frecuencia observada 

S CS AV CN N 

Rotación de letras      

Inversión de palabras      

Unión incorrecta de palabras      

Separación incorrecta de silabas o palabras      

Agrega palabras      

Palabras inventadas      

Mantienen la raíz y modifican los morfemas 
     

Total 
     



Dimensión superficial 
 

 
Ítem 

Frecuencia observada 

S CS AV CN N 

Confusión de palabras homófonas. 
     

Pronunciación al escribir palabras 
     

 

Dificultad al leer las palabras 
     

Omite letras o palabras 
     

Dicción de palabras 
     

Sustitución de letras o palabras. 
     

Total 
     

Autor: Toro y Cevera (2000). 

 
 

Escala de calificación general de dislexia 
 

Niveles de dislexia Puntajes obtenidos 

Normal 0-15 

Leve 16-32 

Moderada 33-54 

Grave 33-54 



Anexo 4. Ficha técnica 

 
 
A. Nombre: 

Ficha de observación de Conducta Lingüística y Escritural 

(Escala de Likert) 

 
B. Objetivos 

Finalidad la obtención de información acerca del diagnóstico de la dislexia en los 

estudiantes de séptimo año básico de la escuela Vicente Ramón Roca del Cantón 

Quevedo – Ecuador. 

 
C. Autores: Ficha de observación de Toro y Cevera (2000). 

D. Adaptación 

Adaptado por Huayhua Paniura, Mery Victoria 

E. Administración: Individual 

F. Duración: Aprox. 15 minutos 

G. Sujetos de aplicación 

Estudiantes de nivel primario 

H. Técnica 

- Observación 

I. Puntuación y escala de calificación 
 
 
 

Puntuación numérica Rango o nivel 

1 Siempre 

2 Casi nunca 

3 Casi siempre 

4 Nunca 

5 A veces 



Análisis de confiabilidad del instrumento para la variable dislexia 

 
 

Para la validez del instrumento se utilizó el Alpha de Cronbach, que se encarga 

de determinar la media ponderada de las correlaciones entre las variables (o ítems) 

que forman parte de la encuesta. 

 
Fórmula: 

 

 

 
Donde: 

 

 
El instrumento está compuesto por 13 ítems, siendo el tamaño de muestra 90 

encuestados; de esta manera para determinar la confiabilidad del instrumento se 

aplica el estadístico Alpha de Cronbach utilizando para el cálculo el software 

estadístico SPSS versión 25. 

 
Resultados del Alpha de Cronbach aplicando SPSS: 

 



 

 
 

Discusión: El valor del Alpha de Cronbach cuanto más se aproxime a su valor 

máximo, 1, mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos 

y por tácito convenio, se considera que valores del alfa superiores a 0,7 

(dependiendo de la fuente) son suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala. 

Teniendo así que el valor de Alpha de Cronbach es 0.921; por lo que concluimos 

que el instrumento utilizado para la recopilación de datos de la variable dislexia es 

confiable. 

Base de datos 



 
 

Interpretación del coeficiente de correlación de Spearman 
 
 



Anexo 5. Instrumento de evaluación del aprendizaje significativo 
 
 
 

Área: Lengua y literatura Bloque: Escritura Unidad: 5 

Técnica: Prueba Instrumento: Cuestionario 

Destreza con criterio de desempeño: 

Mejorar la cohesión interna del párrafo y la organización del texto mediante el 
uso de conectores lógicos. 
Expresar sus ideas con precisión e integrar en las producciones escritas los 
diferentes tipos de sustantivos, pronombres, adjetivos, verbos, adverbios y 
modificadores. 
Participar en contextos y situaciones que evidencien la funcionalidad de la 
lengua escrita. 

Indicador de criterio de evaluación: 
Escribe cartas, noticias, diario personal, entre otros textos narrativos (organiza 
hechos y acciones con secuencia lógica y temporal). 
Reconoce la funcionalidad de la lengua escrita como manifestación cultural y de 
identidad en diferentes contextos y situaciones, atendiendo a la diversidad 
lingüística de Ecuador 

 

2. Instrucciones 

Lea cada pregunta y desarrolle en base a los conocimientos adquiridos en la 

unidad. 

Nombre: Grado: Fecha: _ 

 
 

1. Escribe en el organizador gráfico ejemplos de conectores 

 

2. Completa las oraciones con los conectores de adicción ´ 

 
 

a. Mariana, al igual que Juan, salió _________________ al parque a trotar. 

  llevaron a su mascota Teddy a pasear. 

b. La jornada transcurrió en forma tranquila y esperando las ordenes de los 

directivos. , todos estaban alertas y dispuestos a 

colaborar. 



3. En el siguiente texto se han extraviado algunas frases. Encuéntralas en 

el recuadro y ubícalas correctamente. 

 

 

  _, hay _ niños que se alimentan bien, 
`pero no es difícil tener una buena alimentación. 
  _, se debe comer más frutas y vegetales. 

 

  _, los padres deben permitir que sus hijos 
consuman únicamente comida chatarra, como pizzas o hamburguesas, en 
lugar de comida saludable. 

 

Cuando empieces a alimentarte bien,      
cambio. 

sentirás el 

 

4. Clasifica las siguientes frases adverbiales según el tipo de idea que 

expresan. Escribe la inicial donde corresponda. 

 

En un santiamén _   
Al instante _    
Por montones    
De ninguna manera _ 
Tierra de nadie      
Por supuesto                              
Tal vez _ 

 
5. Lee la siguiente situación 

 

6. Escribe los elementos de la comunicación que faltan, según la 

situación anterior. 

 

Hoy en día - De ninguna manera - Poco a poco - Muy pocos – En realidad 

Lugar (L) Duda (D) Tiempo (T) Modo (M) 

(C) Afirmación (A) 

Negación (N) Cantidad 



_ 

7. Observa el siguiente dialogo y señala quien es el emisor y quien, el 

receptor. Luego menciona el mensaje 

 
 
 
 
 
 
 
 

8. Describa el lugar que indica la imagen 
 

9. Encierra las características de un cuento 

 
Texto literario corto 

Se escribe en prosa 

Tiene personajes principales y secundarios 

Es parecido a la novela 

No tiene personajes 

 
 

10. Haz dibujos siguiendo una secuencia lógica 



Anexo 6: Rúbrica de evaluación 

 
 
Objetivo: Evaluar los conocimientos que tienen los estudiantes de séptimo año 

de educación básica. 

Descripción: Verifica lo que has aprendido 

Autor: María Mayorga 

Fecha de aplicación: 21 al 25 de noviembre del 2022 

Número preguntas: 10 

Se trabajará en el área de lengua y literatura 
 

 

Categoría Descripción Calificación 

 

 
Redacción 

La respuesta presenta cohesión a nivel textual y 

adecuadas concordancias (conectores de 

adicción, frases adverbiales, cuentos y 

elementos de la comunicación). 

 

 
Ortografía 

Las respuestas presentan hasta dos errores 

ortográficos (literal, puntual y acentual) para la 

calificación máxima. 

 

 
Vocabulario 

La respuesta presenta un uso preciso, amplio y 

variado del vocabulario. Se evita la repetición de 

palabras. 

 

 
Idea central 

La respuesta presenta una idea clara y 

distinguible del texto. Las demás ideas se 

subordinan al tema. 

 

 
Argumentos 

La respuesta presenta uno o más argumentos 

sólidos que apoyan a los temas dados en clases. 

 

 
Apreciación general 

La respuesta puede ser considerada como una 

opinión fundamentada,   dada la coherencia 

global del texto. 

 



Anexo 7. Matriz de base de datos utilizando Spss 
 

 



 



 

 

 

Anexo 8. Matriz de base de datos utilizando Spss 
 
 
 



 

 

Anexo 9: Matriz de validación del experto de la variable de aprendizaje significativo 
 



 

 

 



 

 

 



 



 

 



 

 
 

JUICIO DE EXPERTO SOBRE LA PERTINENCIA, RELEVANCIA Y CLARIDAD DEL INSTRUMENTO 

 
 

Instrucciones: Marque con una X donde corresponda, según su criterio, Si cumple o No cumple, la coherencia entre 

dimensiones e indicadores de la variable en estudio 

 

Nº DIMENSIONES / ítems 
Pertinencia 

1 

Relevancia 
2 

Claridad 
3 

Sugerencias 

 DIMENSIÓN 1: Aplicación Si No Si No Si No  

1 Escribe en el organizador gráfico ejemplos de 
conectores. 

 

X 

  

X 

  

X 

  

2 Completa las oraciones con los conectores de adicción. 
Mariana, al igual que Juan, salió   _    
al parque a trotar. _ llevaron a 
su mascota Teddy a pasear. 

 

La jornada transcurrió en forma tranquila y esperando 
las ordenes de los directivos. , todos 
estaban alertas y dispuestos a colaborar. 

 
 

 
X 

  
 

 
X 

  
 

 
X 

  

3 En el siguiente texto se han extraviado algunas frases. 
Encuéntralas en el recuadro y ubícalas correctamente. 

Hoy en día - De ninguna manera - Poco a poco - Muy pocos 

– En realidad 

 

 
X 

  

 
X 

  

 
X 

  



 

 
   _, hay _ niños que 

se alimentan bien, `pero no es difícil tener una buena 
alimentación. 
  _, se debe comer más frutas y 
vegetales. 
  , los padres deben permitir 

que sus hijos consuman únicamente comida chatarra, 
como pizzas o hamburguesas, en lugar de comida 
saludable. 
Cuando       empieces        a        alimentarte        bien, 
  sentirás el cambio. 

       

 DIMENSIÓN 2: Conocimiento Fundacional Si No Si No Si No  

4 Clasifica las siguientes frases adverbiales según el tipo 
de idea que expresan. Escribe la inicial donde 
corresponda. 

Lugar (L) Duda (D) Tiempo (T) Modo (M) 
Negación (N) Cantidad (C) Afirmación (A) 

En un santiamén _    
Al instante _    
Por montones    
De ninguna manera _ 
Tierra de nadie     
Por supuesto    
Tal vez _ 

 
 
 
 

 
X 

  
 
 
 

 
X 

  
 
 
 

 
X 

  

5 Lee la siguiente situación 
X 

 
X 

 
X 

  

6 Escribe los elementos de la comunicación que faltan, según 
la situación anterior. 

 
X 

  
X 

  
X 

  



 

 
7 

Observa el siguiente dialogo y señala quien es el emisor 
y quien, el receptor. Luego menciona el mensaje 

 

 

 
 
 

X 

  
 
 

X 

  
 
 

X 

  

 
DIMENSIÓN 3: Cuidado y aprender a aprender Si No Si No Si No 

 

8 Describa el lugar que indica la imagen 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

X 

  
 
 

X 

  
 
 

X 

  

9 
Encierra las características de un cuento 

Texto literario corto 
Se escribe en prosa 
Tiene personajes principales y secundarios 
Es parecido a la novela 
No tiene personajes 

 
 

X 

  
 

X 

  
 

X 

  

10 Haz dibujos siguiendo una secuencia lógica  

X 

  

X 

  

X 

  



Observaciones (precisar si hay suficiencia): si hay suficiencia: 

Imágenes con mayor claridad colocadas correctamente, este cambio se realizó 

para mejorar la comprensión del instrumento. 

 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [X] Aplicable después de corregir [ ] 

No aplicable [ ] 

 
Apellidos y nombres del experto validador. Mg: José Miguel Tulcán Muñoz 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MSC José Miguel Tulcan Muñoz 
Reg. 1006-14-86049334 

Telf +593 987223121 

1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 

2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión 

específica del constructo 

3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, 

exacto y directo 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes 

para medir la dimensión. 



CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

 
 

Yo, MSc José Miguel Tulcán Muñoz con Documento Nacional de Identidad 

Nº 0922164421 de profesión docente, grado académico maestría y ex catedrático 

universitario, con código de colegiatura 1006-14-86049334 labor que ejerzo 

actualmente como docente del magisterio fiscal 

 
Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de 

Validación el Instrumento denominado cuestionario de evaluación del aprendizaje 

significativo cuyo propósito es medir el nivel de redacción, ortografía, vocabulario 

en los estudiantes de séptimo año de educación básica de la Institución Vicente 

Ramón Roca. 

 
Luego de hacer las observaciones pertinentes a los ítems, concluyo en las 

siguientes apreciaciones. 

 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): la comprensión del instrumento. 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [X] Aplicable después de corregir [   ] 

No aplicable [ ] 

 
MSc Jose Miguel Tulcán Muñoz 

 
 

Especialidad del validador: Docente tutor de la Unidad Educativa Guayacanes 

 
 

 
Ecuador, a los 05 días del mes de diciembre del 2022 

 
 
 
 
 

 

Firma del Experto Informante 

MSC José Miguel Tulcan Muñoz 

Reg. 1006-14-86049334 

Telf +593 987223121 
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Yo, LINARES PURISACA GEOVANA ELIZABETH, docente de la ESCUELA DE

POSGRADO MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA EDUCATIVA de la UNIVERSIDAD CÉSAR
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