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Resumen 

La ortografía es una parte fundamental de la lengua escrita; por lo tanto, su tratamiento es 

indispensable para el desarrollo de las competencias textuales, puesto que influye 

directamente en la claridad, precisión y efectividad del mensaje que se desea comunicar. Esa 

postura impulsó el estudio de la problemática educativa de los estudiantes bilingües del 

décimo año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Tomás Oleas a través de 

esta trabajo de corte cuantitativo, que desde la investigación bibliográfica y de campo, tuvo 

como propósito revelar las dificultades ortográficas existentes en la enseñanza de la lengua 

española a los estudiantes bilingües, para lo cual se determinó como objetivo general la 

elaboración de una propuesta de estrategias didácticas de ortografía española, destinada al 

mejoramiento del aprendizaje de la población estudiantil quichuahablante. La metodología 

empleada en coherencia con el enfoque, se sirvió del análisis matemático y estadístico para 

describir, explicar y predecir las dificultades del fenómeno objeto de estudio. Cabe indicar 

que la aplicación del método descriptivo se cumplió gracias a la observación que derivó en 

el establecimiento de relaciones del fenómeno de estudio. Además, facilitó la representación 

e interpretación a través de la estadística inferencial. La investigación arrojó varios 

resultados, principalmente, la población estudiantil quichuahablante, a pesar de su lengua 

materna que es el quichua, prefiere el idioma español para comunicarse con su familia, con 

sus compañeros de estudio y con otras personas de su entorno, situación que se refleja en las 

dificultades ortográficas más comunes en el uso de las grafías: b/v, c/s/z, g/j y h en la lengua 

escrita. 

Palabras claves: Ortografía, estrategias, estrategias didácticas, aprendizaje. 
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ABSTRACT 

Spelling is a fundamental part of the written language; therefore, its treatment is indispensable 

for the development of textual competences, since it directly influences the clarity, precision, and 

effectiveness of the message to be communicated. This position prompted the study of the educational 

problems of bilingual students in the tenth year of General Basic Education of the Tomás Oleas 

Educational Unit through this quantitative work, which, from bibliographic and field research, had the 

purpose of revealing the existing orthographic difficulties in the teaching of the Spanish language to 

bilingual students, for which the general objective was determined as the development of a proposal of 

didactic strategies of Spanish spelling, aimed at improving the learning of the Quichua- speaking student 

population. The methodology used, in coherence with the approach, made use of mathematical and 

statistical analysis to describe, explain, and predict the difficulties of the phenomenon under study. It 

should be noted that the application of the descriptive method was accomplished thanks to the 

observation that led to the establishment of relationships of the phenomenon under study. In addition, 

it facilitated the representation and interpretation through inferential statistics. The research yielded 

several results; mainly, the Quichua-speaking student population, in spite of their mother tongue, which 

is Quichua, prefers the Spanish language to communicate with their family, with their fellow students, 

and with other people in their environment, a situation that is reflected in the most common spelling 

difficulties in the use of the spellings: b/v, c/s/z, g/j, and h in the written language. 

Key words: spelling, strategies, didactic strategies, learning. 
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Introducción 

Uno de los problemas educativos en la enseñanza de la lengua ha sido la dificultad 

ortográfica como competencia textual; ya que el docente interactúa precisamente con un 

segmento importante de población quichua; es decir, el estudiantado que acude a recibir su 

formación académica, intelectual y socioemocional en las aulas de la Unidad Educativa 

Tomás Oleas, tiene como lengua materna el quichua y como segunda lengua, el español en 

relación intercultural. En este contexto, el aprendizaje de la ortografía española en 

estudiantes bilingües presentaba un desafío particular; ya que, estos estudiantes no solo 

requieren dominar las reglas ortográficas, sino también, aprender a diferenciarlas de las 

reglas de su lengua materna. 

Esta realidad lingüística, evidente en la Unidad Educativa Tomás Oleas, parroquia 

Cajabamba, cantón Colta, provincia de Chimborazo; donde los estudiantes del Décimo Nivel 

de Educación General Básica relacionada con la expresión escrita, la limitación de mensajes 

claros, coherente y cohesionados impulsó el estudio de esta problemática, la que permitió 

reducir las dificultades de orden ortográfico, puesto que debía atenderse al grupo de 

estudiantes provenientes del área rural y de origen étnico quichua. Esa imperiosa necesidad 

incidió en el estudio, el análisis y la propuesta en la cual se plantearon estrategias adecuadas 

de carácter metodológico, técnico y pedagógico en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Por consiguiente, el presente trabajo de titulación denominado: Estrategias didácticas  

para el aprendizaje de la ortografía española en los estudiantes bilingües de la Unidad 

Educativa Tomás Oleas, fue una labor de investigación bibliográfica y de campo; puesto 

que, se consideró una herramienta de apoyo y guía en los procesos de aprendizaje dentro del 

quehacer pedagógico; especialmente de la ortografía española para los estudiantes bilingües  
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(quichua – español), quienes en sus procesos de comunicación experimentaban 

interferencias lingüísticas; puesto que, en el sistema fonético de la lengua quichua existen 

solamente tres sonidos vocálicos (a, i, u), mientras que en el español cinco (a, e, i, o, u), por 

lo que se consideró, que una de las causas podría ser lo anotado anteriormente. 

La investigación se realizó dentro del contexto institucional de la referida entidad 

educativa; ya que, el 80% del estudiantado que acude a este establecimiento de educación, 

procede del sector rural y pertenece a la nacionalidad quichua. 

La metodología se enmarcó en un enfoque cuantitativo; y se centró en un estudio de 

exploración y descriptivo; el que consistió en observar y describir las características de una 

determinada población sin manipular ninguna variable; al mismo tiempo, permitió la 

recolección de la información y facilitó establecer las relaciones del fenómeno objeto de 

estudio; además facilitó y brindó la interpretación, descripción y representación de los 

resultados, a través de la estadística inferencial. En cuanto a la utilización de las técnicas 

para la recolección de la información, se emplearon primordialmente la encuesta y la 

entrevista.  

Posterior a las labores investigativas, luego de obtener informaciones y datos 

relevantes de la problemática educativa en el orden ortográfico, se elaboró una cartilla con 

estrategias didácticas con la finalidad de contribuir al mejoramiento del aprendizaje de la 

ortografía; ya que sin duda alguna aportará al desarrollo de la competencia textual del 

estudiantado bilingüe que se educa en este establecimiento educativo. 
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CAPÍTULO 1. GENERALIDADES 

La comunicación humana ha sido  parte fundamental en el desarrollo integral  de los pueblos 

a través de la lengua. Históricamente la comunicación en un inicio ha sido de manera oral; 

posteriormente, a través  de dibujos y pinturas rupestres, el hombre ha dejado huellas como 

testimonio de las actividades cotidianas y sucesos de la existencia humana; los que años más 

tarde confluyeron en la invención de signos gráficos y pictogramas originando la 

codificación de los signos y sonidos para la elaboración de los respectivos alfabetos. 

  Así se creó la escritura de las palabras, que posteriormente estructuró organismos e 

instituciones para mejorar el avance y el desarrollo de los respectivos idiomas. Estos 

organismos fueron constituyéndose en academias de la lengua, para investigar la evolución, 

conservar la pureza del idioma y establecer normas de uso, tanto en sus formas oral y escrito;  

y,  concretamente en lo que se refiere al idioma español, la Real Academia  Española (RAE) 

y la Asociación de Academias de Lengua Española (ASALE) son los organismos 

competentes que establecen las respectivas normas de uso para regular la escritura de esta 

lengua. 

Y tomando en consideración que, en el Ecuador no existe una sola lengua que es 

hablada por todos los habitantes del Estado ecuatoriano; sino al contrario, existen varias 

lenguas autóctonas, mismos que son habladas por  grupos minoritarios. Estos contactos 

linguísticos y de convivencia dentro de un mismo territorio, vienen causando dificultades en 

la enseñanza y aprendizaje del español en estas poblaciones indígenas. Particularmente, esta 

realidad se viene afrontando con los estudiantes quichuahablantes de la Unidad Educativa 

Tomás Oleas. De allí la importancia del presente trabajo para contribuir a la solución de esta 

problemática educativa. 



 

6 

1.1 Planteamiento del problema 

La ortografía es una parte fundamental de la gramática, constituye una habilidad 

imprescindible en el desarrollo de la comunicación escrita, esencial para el intercambio 

efectivo de ideas, pensamientos, informaciones y el acceso a oportunidades académicas y 

laborales. Sin embargo, las dificultades en este ámbito son un problema recurrente que afecta 

a estudiantes y profesionales de diversas áreas del conocimiento. Entre los principales 

problemas comunes y reiterativos que afectan, especialmente a la comunidad estudiantil de 

diversos niveles educativos son: carencia del acento ortográfico, confusiones en el uso de 

las grafías: b/v;  c/s/z/; g/j y h; y el uso inadecuado de los signos básicos de puntuación. 

En la actualidad se convive en un contexto globalizado y digitalizado, que a través 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), han transformado la 

escritura, mediante el uso de herramientas informáticas automatizadas en la corrección de 

palabras y textos; lo cual ha generado una dependencia constante de los usuarios, debilitando 

en muchos casos los conocimientos básicos de las reglas ortográficas. Respecto de las 

dificultades que presentan los estudiantes en ortografía a nivel de América Latina y el 

Caribe, Sotomayor et al., (2013) citan el estudio realizado por SERCE a través de los 

investigadores Atorreci y otros (2010), en el que señalan, que los estudiantes de 6º de básica 

cometen un error de ortografía en promedio de 10 palabras, a diferencia de los estudiantes 

de Cuba, Uruguay, Paraguay y Brasil, quienes han registrado un error cada veinte palabras. 

Este problema tiene implicaciones significativas en la calidad del aprendizaje, la 

comprensión lectora y la percepción profesional, ya que la escritura deficiente puede generar 

prejuicios negativos sobre la capacidad intelectual o el profesionalismo de una persona. 

Asimismo, impacta en la autoestima de los estudiantes, quienes a menudo enfrentan esta 

realidad educativa. 
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En el contexto institucional de la Unidad Educativa Tomás Oleas, los estudiantes 

bilingües de Décimo Nivel de Educación General Básica, enfrentan dificultades en la 

escritura correcta de palabras y textos. Este problema es evidente en varias actividades 

académicas, entre ellas:  redacción de frases y oraciones; desarrollo de tareas extra clase, 

resúmenes, síntesis, entre otras.  En estas actividades académicas referidas se observan 

errores recurrentes en el uso de reglas básicas de acentuación, puntuación y escritura correcta 

de palabras comunes. Estos errores no solo entorpecen la comunicación escrita, sino que 

también generan percepciones negativas hacia la escritura y el aprendizaje en general. 

Entonces, la ortografía es una parte fundamental de la lengua escrita; dominar esta 

habilidad cognitiva en la escritura de  palabras correctamente, es un reto para los estudiantes 

bilingues; ya que, el conocimiento y el dominio del mismo exige autodisciplina y constancia  

para desarrollar el hábito del buen escribir en la vida cotidiana, para una comunicación 

efectiva y eficaz.  

Para iniciar las actividades de la investigación del presente trabajo fue necesario 

destacar lo señalado por Arévalo et. al. (2020), quienes manifiestan que: “toda idea de 

investigación nace de un problema, el cual hay que solucionar de una manera diferente, 

novedosa o que aporte en algo al desarrollo del conocimiento científico” (p.45). Entonces, 

existe una realidad educativa innegable en el estudiantado como también una necesidad y 

una idea del tema. Al existir esta realidad referida en líneas anteriores y destacando la 

importancia de la investigación para este y otros casos de la cotidianidad,   es importante  el 

abordaje  de esta problemática de las dificultades de  ortografía  en la escritura de  palabras 

y la  producción de textos escritos; puesto que de no hacerlo se limitaría la emisión de  

mensajes en el ámbito de la expresión escrita, causando confusiones en el empleo 

inadecuado de letras, acentos y signos de puntuación; así como, en las construcciones 

sintácticas y gramaticales inadecuadas al momento de la redacción.  
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Para superar estas dificultades y desarrollar las competencias comunicacionales, y 

otras destrezas; se mencionan fragmentos de los Lineamientos Generales del Currículo 

Priorizado, Ministerio de Educación (2021) en el que señala: “El énfasis curricular propuesto 

en este documento nace para satisfacer las necesidades de la realidad educativa actual donde 

es fundamental priorizar aquellas destrezas que permiten el desarrollo de competencias 

claves para la vida” (p.5). Esto significa que es menester el desarrollo de las habilidades 

esenciales de los estudiantes, para responder a las necesidades reales de la vida; y que 

mediante estas destrezas que se desarrollen, los estudiantes se enfrentarán a los retos que la 

vida los imponga. 

Esto implica que, las competencias comunicacionales son destrezas esenciales para 

la vida, las mismas que deben ser desarrolladas durante la etapa de la formación académica 

del estudiantado para la interacción comunicativa e interrelación personal. 

En el mismo documento de los Lineamientos Generales del Currículo Priorizado, 

Ministerio de Educación (2021),  hace énfasis sobre: “Las competencias comunicacionales 

hacen referencia a las habilidades de comprensión y producción de textos de todo tipo y en 

toda situación comunicativa. También incluye a las habilidades esenciales que permiten que 

los hablantes efectúen los diferentes actos de habla con pertinencia y fluidez” (p. 7). Esto 

implica accionar el desarrollo de habilidades y destrezas de comprensión lectora y la 

escritura de toda clase de textos, a fin de que los estudiantes se desenvuelvan en los  

diferentes contextos comunicativos; así como, el uso del lenguaje oral con propiedad y 

naturalidad. 

Las dificultades ortográficas vienen incidiendo en el ámbito de la comunicación 

escrita; ya que, se evidencian en la redacción de textos escritos al realizar los resúmenes, 

pruebas de evaluación y tareas extra clases como: deberes, consultas de temas, ejercicios, 

prácticas textuales, entre otras. Las dificultades mencionadas son recurrentes; ya que, este 
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este grupo de estudiantes, quienes estuvieron en el curso inmediato anterior (2021-2022), ya 

venían presentando esta problemática; y, se asume que no superaron estos inconvenientes. 

En un inicio estas falencias se evidenciaron en las evaluaciones de diagnóstico, 

posteriormente en las actividades de tareas extra clases. 

Respecto de la complejidad ortográfica y los factores que inciden, Solórzano (2022) 

manifiesta que “luego de haber analizado varios estudios sobre la complejidad de la 

ortografía existen distintos factores que inciden en el desarrollo de esta destreza, como: 

procesos sociales, perceptivos, procesos cognitivos, conceptuales y lingüísticos” (p. 16). 

Esto implica que las dificultades de la ortografía están asociadas a varios procesos como la 

interacción entre estudiantes, la forma de procesar la información que llega a través de los 

sentidos, las operaciones mentales y la comprensión del lenguaje.  

Entonces, dos premisas fundamentales para esta investigación de campo y 

bibliográfica: La procedencia étnica de los hablantes bilingües (quichua - español) por el 

contacto de las dos lenguas que producen interferencias lingüísticas; y la carencia de 

formación académica de los padres de familia que se ven imposibilitados para brindar el 

apoyo y acompañamiento a sus hijos en el desarrollo de las actividades académicas extra 

clases. Estos dos factores sin duda alguna contribuyen a las dificultades de la ortografía. Con 

relación a las interferencias lingüísticas, como lo señalan Yungán y Castro (2018); como se 

cita en Merma (2007) “que el análisis de las interferencias y contactos lingüísticos deben ser 

tratadas no solo desde el enfoque sintáctico-semántico, sino también desde lo pragmático y 

fundamentalmente desde lo comunicativo” (p. 277). Entonces se colige que las 

interferencias lingüísticas si tienen incidencia en los ámbitos oral como escrito, lo que 

conllevan a las dificultades ortográficas. Mientras que la carencia académica de los padres 

de familia, según el colectivo Contrato Social por la educación Ecuador (2016) señala que 

en el cantón Colta, el analfabetismo bordea el 6,8% con relación a la media nacional. 
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Para conocer sobre esta realidad lingüística y las relaciones de influencia que inciden 

en esta problemática, fue imperativo este estudio enfocado en la escritura correcta de 

palabras y textos, que posibilitó conocer y comprender la incidencia de los factores, para el 

planteamiento de alternativas de solución a esta problemática educativa. 

 Formulación del problema 

La enseñanza de la ortografía española, como uno de los componentes de la asignatura de 

Lengua y Literatura presenta dificultades en los estudiantes bilingües del décimo año de 

Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa Tomás Oleas, que limita la 

escritura correcta de las palabras y la emisión de mensajes en el proceso de la comunicación. 

 Preguntas de investigación 

¿Cuáles son los factores que causan dificultades ortográficas en la escritura de las 

palabras y en la redacción de textos? 

¿Las interferencias linguísticas tendrán incidencia en la escritura de las palabras y en 

la producción de textos escritos? 

¿Existirán estrategias didácticas apropiadas para superar las dificultades ortográficas 

en la escritura de palabras y producción de textos? 

 Supuesto 

La elaboración de una cartilla de estrategias didácticas mediante la adaptación de normativas 

básicas vigentes de la Real Academia Española, incide de manera significativa en el 

aprendizaje de la ortografía en los estudiantes bilingües de décimo año de Educación 

General Básica Superior de la Unidad Educativa Tomás Oleas.  
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1.2 Justificación de la Investigación 

Considerando que la ortografía es un pilar fundamental en la comunicación escrita, que 

permite la codificación correcta de la lengua, esta facilita la comprensión de los mensajes, 

evita ambigüedades y confusiones en la comunicación. De esta forma, ante las dificultades 

ortográficas en los estudiantes bilingües de décimo año de EGB de la Unidad Educativa 

Tomás Oleas, se investigó sobre esta problemática y desde la comprensión se desarrollaron 

estrategias para mejorar este campo de la escritura.  

El presente trabajo de investigación obedece a la imperiosa necesidad de contar con 

un manual para la enseñanza y aprendizaje de la ortografía española; ya que, el segmento de 

la población estudiantil de la Unidad Educativa Tomás Oleas, la mayor parte de los hablantes 

son bilingües (quichua - español) quienes provienen de la cultura Quichua.  

Otra de las consideraciones es el sistema fonético del quichua; porque esta lengua 

cuenta solamente con tres fonemas vocálicos que son: a, i, u; y posiblemente sería otra de 

las causas para que contribuya a generar las dificultades de la ortografía. Y complementando 

a estas razones se estima que la acentuación inadecuada de las palabras también contribuye 

a la problemática de la escritura de palabras y textos. 

En el ámbito pedagógico estas dificultades vienen incidiendo de forma significativa; 

por cuanto limita el aprendizaje específico de la lengua española, especialmente la 

estructuración de la gramática y la sintaxis. Estos factores influyen en las dificultades de la 

lectoescritura del estudiantado del Décimo Año de Educación General Básica. 
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1.3 Objetivos 

 Objetivo General 

• Proponer estrategias didácticas de ortografía española para el aprendizaje de los 

estudiantes bilingües del décimo año de Educación Básica General de la Unidad 

Educativa Tomás Oleas. 

 Objetivos Específicos 

• Identificar la competencia de la ortografía en los estudiantes bilingues de décimo 

año EGB de la Unidad Educativa Tomás Oleas 

• Elaborar una cartilla de estrategias didácticas para el aprendizaje de la ortografía 

literal. 

• Adaptar normativas básicas vigentes de la Real Academia Española para el nivel 

de Educación General Básica. 

1.4 Definiciones de terminologías básicas según autores 

La relevancia de los significados, la comprensión de las terminologías y las 

dimensiones de cada vocablo motiva la inclusión de las definiciones de los tecnicismos 

correspondientes a esta investigación.  

Aprendizaje: sobre las definiciones del aprendizaje,  Esguerra y Guerrero (2010), destacan 

que el aprendizaje suele definirse como un cambio en la conducta, resultante de la 

experiencia. Sin embargo, señalan que no existe una única definición aceptada, ya que 

diferentes autores e investigadores han abordado este concepto desde diversas perspectivas. 

Por ello, resulta fundamental conocer las principales definiciones, que han influido 

significativamente en el desarrollo educativo en distintos contextos, especialmente en el 

ámbito de la enseñanza y la formación en todos los niveles; mismos que se resumen a 

continuación: 
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Tabla 1  

Resumen sobre definiciones de aprendizaje 

Autores Definiciones 

Gagné (1985) Describe el aprendizaje como una transformación en la capacidad o 

disposición de las personas, que puede ser retenida y no es atribuible 

exclusivamente al crecimiento biológico. 

Hilgard (1979) Concibe al aprendizaje como un proceso dinámico en el cual las 

experiencias generan cambios duraderos en el comportamiento, los 

cuales no se explican únicamente por factores biológicos innatos o 

estados temporales del organismo, sino que reflejan una adaptación al 

entorno 

Pérez (2001) Entiende el aprendizaje como procesos internos mediante los cuales se 

capta, incorpora, retiene y utiliza información en la interacción 

constante del individuo con su medio. 

Zabalza (2000) Define como un proceso que integra tres dimensiones: los aspectos 

teóricos, las acciones del alumno y las tareas de los profesores, 

enfatizando la influencia de diversos factores en este fenómeno. 

Sarmiento et al., 

(2001) 

Describen como un proceso de cambio en el organismo que afecta la 

conducta, las capacidades cognitivas, la motivación y las emociones, 

resultado de la interacción entre estímulos, respuestas y el contexto 

sociocultural, así como de la apropiación del conocimiento. 

Knowles (2001) Basándose en Gagné (1985), plantea que el aprendizaje implica un 

cambio derivado de la experiencia, pero distingue tres dimensiones: 

como producto (enfocado en el resultado final), como proceso 

(centrado en lo que ocurre durante la experiencia) y como función (que 

considera elementos críticos como la motivación, retención y 

transferencia). 

Alonso et al., 

(1995) 

Proponen una definición integradora, señalando que el aprendizaje es 

un proceso mediante el cual se adquiere una disposición duradera que 

permite modificar la percepción o conducta en función de la 

experiencia. 

Anderson (2001) Conceptualiza como un mecanismo de adaptación a un entorno 

cambiante. 

Gallego y 

Ongallo (2003) 

Subrayan que no es un concepto exclusivo de educadores, ya que 

todos, en algún momento, enseñan y aprenden de los demás. 

Nota. Resumen sobre definiciones de aprendizaje desde los aportes de Esguerra y Guerrero 

(2010). 

Revisadas las definiciones en conjunto desde los puntos de vista de los autores mencionados, 

estas perspectivas reflejan la complejidad del aprendizaje, abordado como un fenómeno 
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multifacético que abarca cambios en la conducta, la cognición, la motivación y las 

emociones, influenciados por las experiencias individuales y los contextos sociales. 

Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE): es la entidad y organismo 

institucional internacional, encargada de reunir a las distintas Academias de la Lengua 

Española, con el finde impulsar la unidad, integridad y desarrollo del idioma español. Fue 

creada el 23 de abril de 1951 en México, por iniciativa del presidente  mexicano Miguel 

Alemán, durante el Primer Congreso de Academias. 

Esta asociación está constituida por veinticuatro corporaciones en la actualidad, quienes 

mantienen especiales relaciones con la Real Academia Española (RAE) con sede en Madrid-

España, bajo el lema: “Limpia, fija y da esplendor”, en el ámbito de la política lingüística 

del idioma español. (Asociación de Academias de la Lengua Española, 2019). 

Bilingüe: Es la capacidad de expresarse que tiene una persona en dos idiomas. Al respecto, 

Pérez y Merino (2023) señalan que “la noción de bilingüe, por lo tanto, está asociada a 

un manejo perfecto de dos lenguas que pueden ser utilizadas por el individuo en forma 

indistinta; es decir, se puede expresar sin problemas en ambos idiomas” (p. 2). Esto significa 

que la persona tiene la capacidad de dominar el manejo de los dos idiomas de manera fluida, 

tanto en sus formas oral como escrito. 

Didáctica: Respecto de la definición de esta terminología en el ámbito educativo, los autores 

Abreu et al.  (2017) señalan que:  

La Didáctica ha sido definida indistintamente como arte de enseñar, artificio, tratado, 

normativa, aprendizaje estudio científico, estudio de la educación intelectual del 

hombre y del conocimiento sistemático, ciencia auxiliar, técnica de incentivar, teoría 

de la instrucción, ciencia especulativa, doctrina general, método, técnica, 

procedimiento, disciplina particular, rama de la Pedagogía, disciplina pedagógica, 

disciplina pedagógica de carácter práctico normativo, disciplina reflexivo aplicativa, 
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conjunto de técnicas de enseñanza, teoría de la instrucción y de la enseñanza, teoría 

práctica, teoría general de la enseñanza, metodología de instrucción, metodología 

que estudia los métodos y procedimientos en las tareas de la enseñanza y del 

aprendizaje, conjunto de métodos, ciencia especulativa y tecnológica, conjunto 

de interacciones, reflexión científica, campo de conocimiento, campo científico, 

tecnología, ciencia y tecnología, ciencia y técnica, ciencia de enseñar y aprender (p. 

84). 

Dificultades de aprendizaje: sobre la definición de esta terminología, los autores: Romero 

y Lavigne (2004) señalan lo siguiente: 

Dificultades en el Aprendizaje es un término general que se refiere a un grupo de 

problemas agrupados bajo las denominaciones de: Problemas Escolares (PE), Bajo 

Rendimiento Escolar (BRE), Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA), 

Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad (TDAH) y Discapacidad 

Intelectual Límite (DIL). Que se manifiestan como dificultades –en algunos casos 

muy significativos- en los aprendizajes y adaptación escolares. Las Dificultades en 

el Aprendizaje pueden darse a lo largo de la vida, si bien mayoritariamente se 

presentan antes de la adolescencia y en el curso de procesos educativos intencionales 

de enseñanza y aprendizaje, formales e informales, escolares y no escolares, en los 

que interfieren o impiden el logro del aprendizaje que es el objetivo fundamental de 

dichos procesos. Algunos de estos trastornos (como TDAH, DIL y DEA) son 

intrínsecos al alumno, debidos presumiblemente a una disfunción neurológica que 

provoca retrasos en el desarrollo de funciones psicológicas básicas para el 

aprendizaje (como la atención, la memoria de trabajo, el desarrollo de estrategias de 

aprendizaje, etc.). Otros, en cambio, (como PE y BRE) pueden ser extrínsecos al 

alumno, es decir, debidos a factores socio-educativos y/o instruccionales (como 
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inadecuación de pautas educativas familiares, prácticas instruccionales inapropiadas, 

déficit motivacional, etc.), que interfirieren la adecuación necesaria del alumno a las 

exigencias de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Las dificultades en el 

aprendizaje pueden ocurrir conjuntamente con otros trastornos (por ejemplo, 

deficiencia sensorial, discapacidad intelectual, trastornos emocionales graves) o con 

influencias extrínsecas (por ejemplo, de privación social y cultural), aunque no son 

resultado de estas condiciones o influencias (pp. 11-12). 

Disfasia: sobre la definición de esta terminología, Delgado (2023), psicóloga especialista 

en niños y adolescentes señala que: 

La disfasia es un trastorno específico en la adquisición del lenguaje, no resultado de 

una lesión cerebral como en la afasia, sino más bien de condiciones genéticas, 

cromosómicas o del desarrollo neurológico. Se manifiesta en dificultades tanto en la 

comprensión como en la expresión del lenguaje. 

La definición de disfasia formula una incapacidad en el desarrollo del lenguaje que 

requiere atención especializada. Aunque puede ser frustrante para el niño, con el 

apoyo y tratamiento adecuados, pueden aprender a comunicarse de manera más 

efectiva y llevar una vida plena (pág. 1). 

Por consiguiente, la disfasia se define como una dificultad en el desarrollo del 

lenguaje que necesita intervención especializada. Aunque puede resultar desafiante para el 

niño, con el tratamiento y apoyo apropiados, es posible que logren mejorar sus habilidades 

de comunicación y alcanzar una vida plena y satisfactoria. 

Lengua materna o primera lengua: respecto de estos vocablos, los autores: Pérez & 

Merino (2021) señalan que: 
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Lengua materna es una expresión común que también suele presentarse como lengua 

popular, idioma materno, lengua nativa o primera lengua. Define, tal como se 

desprende del significado de las dos palabras que la forman, al primer idioma que 

consigue dominar un individuo o, dicho de otro modo, a la lengua que se habla en 

una nación determinada respecto de los nativos de ella (p. 1). 

Lengua de relación intercultural: la lengua es el instrumento de comunicación que permite 

relacionarse entre grupos étnicos; porque dentro de un mismo territorio coexisten diversos 

grupos humanos con sus propias lenguas y sus formas de comunicarse. Para relacionarse 

con los demás grupos humanos, los hablantes de una determinada lengua materna, tienen la 

posibilidad de aprenderse una segunda lengua para establecer vínculos de relación y 

comunicación. 

Al respecto, el Ministerio de Educación (2013), a través del Modelo del Sistema de 

Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB), puntualiza sobre la lengua de relación 

intercultural del español en este caso: 

La lengua, es el medio de producción de la sabiduría, conocimientos, ciencia y 

tecnología. La educación intercultural bilingüe como fundamento lingüístico prevé 

el desarrollo de las lenguas de las nacionalidades como lengua oficial de educación, 

y el castellano como lengua de relación intercultural (p. 40). 

Lingüística: en la definición que señala Miranda (2021), destaca que: 

La lingüística es el estudio científico de las lenguas como manifestación del lenguaje. 

Por su parte, las lenguas son una manifestación de la facultad del lenguaje, que es un 

atributo biológico de la especie humana. La concepción de la lingüística como 

estudio del lenguaje se debe a Humboldt (1827-1835), quien expresó, entre otras, las 

siguientes consideraciones: • La lengua representa el órgano del pensamiento; es una 

actividad y una creación que comienza en el habla.  

https://definicion.de/lengua/
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• Del habla se produce la lengua, que es una agrupación de palabras y un sistema que 

responde a unas reglas. 

• Una lengua no puede ser concebida como materia inerte, compuesta por un 

conjunto de palabras y reglas. Nada en la lengua es estático, sino dinámico. (p. 8) 

Metodología: las acepciones del término metodología son asumidas desde dos contextos, 

es decir, desde el plano de la investigación y desde el ámbito de la educación.  

Desde el contexto de la investigación, la metodología, según Doubront  (2024) anota lo 

siguiente: 

Según Hernández Sampieri y Mendoza (2018), la metodología se refiere el conjunto 

de procedimientos, técnicas y herramientas utilizadas para llevar a cabo una 

investigación de manera sistemática y organizada. Bernal (2010) la define como el 

camino que sigue la investigación para obtener resultados válidos y confiables. Por 

su parte, Sabino (1992), la concibe como un conjunto de pasos que permiten alcanzar 

los objetivos propuestos en un estudio. En esta perspectiva, la mejor definición de 

metodología según estos autores sería la siguiente: 

La metodología es el conjunto de estrategias, técnicas y procedimientos que guían el 

proceso de investigación, desde la formulación de preguntas hasta la obtención de 

resultados, garantizando la validez y confiabilidad de los hallazgos. Es un camino 

estructurado y sistemático que asegura la rigurosidad y la calidad de la investigación. 

En resumen, la metodología es fundamental en el proceso investigativo, ya que 

proporciona un marco de trabajo que orienta y organiza las acciones a seguir para 

alcanzar los objetivos propuestos de manera eficaz y eficiente. Su correcta aplicación 

garantiza la credibilidad y la relevancia de los resultados obtenidos, siendo una 

herramienta imprescindible para cualquier estudio o investigación (p. 2). 

https://luisdoubrontg.school.blog/wp-content/uploads/2024/03/metodologia-de-la-investigacion-sampieri-1.pdf
https://luisdoubrontg.school.blog/wp-content/uploads/2024/05/cesar-bernal-metodologia-de-la-investigacion.pdf
https://luisdoubrontg.school.blog/wp-content/uploads/2024/05/sabino-el-proceso-de-investigacion.pdf
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Y desde el ámbito de la educación, la metodología según la Universidad Europea (2023) es 

definida como se señala a continuación: 

Una metodología educativa es el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 

organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con 

la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos 

planteados. 

Dicho de otro modo, es la manera en la que docentes y pedagogos piensan, diseñan 

y organizan sus clases, apoyándose en diferentes técnicas y herramientas, para 

conseguir que sus estudiantes asimilen los contenidos, alcancen los objetivos 

curriculares y desarrollen las competencias que se establecen para cada nivel 

educativo.  

La metodología educativa es la clave para motivar a los estudiantes y ayudarles a 

aprender. (p. 1) 

Ortografía: partiendo de la acepción emitida en el diccionario de la Real Academia 

Española (2014) que señala como un sistema de reglas que establece cómo se debe escribir 

correctamente. Existe una divesrsidad de puntos de vista, respecto de la definición de 

ortografía; por lo que, se destaca los más relevantes.  Uno de los autores, Gómez (2005) 

señala que: 

La ortografía no es el conjunto de normas que regulan la escritura de una lengua. 

Más útil para nuestro propósito es la definición etimológica de María Moliner en su 

Diccionario de uso del español: ortografía es la manera correcta de escribir las 

palabras; a lo que habría que añadir en un texto, claro. 
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Ortografía es por tanto escribir correctamente, no leer ni estudiar. Si todos 

entendemos que a hablar se aprende hablando, igualmente deberíamos entender que 

a escribir se aprende escribiendo. (p. 131) 

Otros autores como Camps et al. (2007) señalan que: 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en su edición de 1970, 

define la ortografía como «parte de la gramática, que enseña a escribir correctamente 

por el acertado empleo de las letras y de los signos auxiliares de la escritura». Según 

esta definición, el alcance de la ortografía es considerable, porque supera el nivel 

estricto de la correspondencia entre sonido y letra; especifica claramente que la 

representación del nivel suprasegmental es también objeto de la ortografía (p. 7). 

De la misma manera otro autor, Lázaro (2017), acerca de la definición señala que:  

Sobre la definición de ortografía, la Real Academia de la Lengua Española (2010) 

manifiesta que la ortografía es el conjunto de normas que regulan la correcta escritura 

de una lengua, la cual constituye lo que llamamos ortografía. Asimismo, este término 

designa la disciplina lingüística de carácter aplicado que se ocupa de describir y 

explicar cuáles son los elementos constitutivos de la escritura de una lengua y las 

convenciones normativas de su uso en cada caso (p.33). 

Real Academia Española (RAE): esta institución lingüística con personalidad jurídica fue 

fundada en Madrid en 1713 por Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, octavo marqués 

de Villena. La misión principal de esta entidad es velar por los cambios que experimente la 

lengua española, en su constante adaptación a las necesidades de sus hablantes, sin que se 

quiebre la esencial unidad que mantiene en el ámbito hispánico. 

Este organismo lingüístico está asociada a las veintitrés corporaciones que forman parte de 

la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México 1951 con 

quienes mantienen especial relaciones en el ámbito de la evolución y adaptación de 
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terminologías acordes con las realidades de las épocas del uso del idioma español. La RAE 

está conformada por cuarenta y seis miembros académicos de número (Real Academia 

Española, 2019). 

Técnica: según la Enciclopedia Concepto (2020), la definición del vocablo técnica señala 

que se refiere:  

Al conjunto de reglas, procedimientos y/o protocolos que se implementan para 

cumplir un objetivo determinado y concreto. Este concepto puede aplicarse a 

diversas áreas, desde el arte, la informática y el deporte, hasta las ciencias y 

prácticamente cualquier actividad humana. 

Las técnicas se caracterizan por depender de la práctica y el ejercicio continuo. 

Requieren cierto tipo de destrezas y habilidades, ya sean intelectuales, físicas o de 

otro tipo; así como del empleo de herramientas especializadas (p. 1). 

 

 

 

 

 

  

https://concepto.de/protocolo/
https://concepto.de/arte/
https://concepto.de/informatica/
https://concepto.de/deporte/
https://concepto.de/ciencia/
https://concepto.de/destreza/
https://concepto.de/habilidad-2/
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CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTE Y LA PRÁCTICA 

2.1 Antecedentes Investigativos 

Para el desarrollo del presente trabajo se realizó la búsqueda de trabajos de investigaciones 

similares, que han sido ejecutados en el contexto internacional, nacional y local; ya que, las 

dificultades ortográficas en la lengua escrita no se circunscriben solamente en el contexto 

local e institucional; sino que también trascienden fuera de ella. Con este argumento se 

analizaron investigaciones anteriores y sus aportes significativos en torno a la problemática; 

los mismos que se mencionan a continuación: 

En los antecedentes internacionales se menciona a Gutiérrez (2022) en su tesis de 

maestría titulada “Método polifactorial preventivo en el correcto uso de la ortografía en los 

estudiantes del régimen regular del 3er. ciclo del nivel superior de la especialidad de 

primaria de la Facultad de Educación y Ciencias Humanas de la Universidad Peruana Los 

Andes”, presentada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima-Perú. El 

fundamento del estudio de investigación tuvo como objetivo, el uso del método polifactorial 

preventivo en el uso de la ortografía, con la finalidad de determinar los efectos producidos 

tras aplicar el método polifactorial preventivo en los estudiantes del régimen regular del 

tercer ciclo de la Universidad Los Andes. En este estudio se utilizaron diversas pruebas 

escritas por su carácter de tesis explicativa y preexperimental, con una población de muestra 

censal conformada por 56 estudiantes. 

Al finalizar el trabajo de investigación, la autora concluyó que la aplicación del 

método polifactorial preventivo, influyó de manera significativa en el uso correcto de la 

ortografía, del abecedario y sus denominaciones, extranjerismos, latinismos, locuciones y 

prefijos en los estudiantes del régimen regular del 3er. Ciclo del nivel superior de la 

especialidad de primaria de la Universidad Los Andes, objeto de estudio. La autora sugiere 
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que esta metodología se debe aplicar en el nivel de educación superior. Se considera un 

aporte significativo el método polifactorial preventivo para el uso correcto de la ortografía 

y demás elementos lingüísticos. 

De la misma manera se menciona a Maiguel et al. (2022) en su tesis de maestría 

“Estrategias lúdico pedagógicas mediadas por las TIC, compiladas en el aula virtual 

Classroom, para el fortalecimiento de la ortografía de los estudiantes del grado tercero del 

Liceo Celestín Freinet del municipio de Sincelejo departamento de Sucre” presentada por la 

Universidad de Cartagena, Colombia. El objetivo de esta investigación fue contribuir a la 

acentuación y el uso correcto de las consonantes, a partir de los primeros grados de primaria; 

mediante la implementación de estrategias lúdicas pedagógicas, mediadas por las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), compiladas en el aula virtual 

Classroom. El trabajo de investigación se ha basado en el modelo de acción pedagógica, 

donde se han aplicado técnicas e instrumentos para la recolección de datos a una población 

muestra de 15 estudiantes de tercer grado del Liceo Celestín Freinet; para dar solución a las 

debilidades en el uso de la ortografía acentual y las consonantes: c, s, z, k y q. 

El aporte de esta investigación, luego de las cuatro sesiones aplicadas a la población 

estudiantil referida, fue relevante la utilización de recursos educativos con mediación de las 

TIC en el aprendizaje, concretamente la aplicación de las reglas ortográficas; ya que ha 

generado la participación activa de los estudiantes en las diferentes actividades propuestas 

por los investigadores y que permite el acceso en cualquier momento para practicar y 

mejorar la ortografía. 

 Asimismo, Hurtado y Niño de Guzmán ( 2019) en su tesis de maestría titulada 

“Efectividad del programa Ortodidactic para mejorar la ortografía en estudiantes de 6° grado 

de primaria de un colegio privado del distrito de Cercado de Lima” ingresada en el catálogo 

de la Pontificia Universidad Católica del Perú que tuvo como objetivo determinar la eficacia 
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del Programa Ortodidactic sobre la ortografía de estudiantes de 6to grado plantea la 

metodología desde un enfoque cuantitativo y de diseño cuasi experimental, con una 

población del muestreo aplicado a 43 niños de sexto grado de primaria, distribuidos en dos 

grupos: 23 niños en el grupo experimental y 20 en el grupo control. Luego de haber aplicado 

la prueba PROESC encontraron que todos los niños del grupo experimental habían superado 

la mencionada prueba; mientas que, los niños del grupo control el 14% estaban bajos. 

Las investigadoras concluyeron que el Programa Ortodidactic mejoró 

significativamente, mediante la aplicación de fichas de trabajo con actividades de ortografía 

reglada, en estudiantes de 6to grado de primaria de una institución educativa privada del 

distrito de Cercado de Lima. Esta propuesta constituye un aporte significativo para el 

mejoramiento de la ortografía. 

En el contexto nacional se menciona a Chóez (2022) en su tesis de maestría 

“Estrategia metodológica para desarrollar el aprendizaje de la ortografía en los alumnos, 

presentada en la Universidad Estatal del Sur de Manabí” que tuvo como propósito la 

implementación de una estrategia metodológica para contribuir en la enseñanza-aprendizaje 

en la asignatura de Lengua y Literatura, a los alumnos de sexto año de educación básica de 

la Unidad Educativa “Belisario Quevedo” se basó en un estudio de carácter mixto, a través 

de una metodología descriptiva, lo que permitió propiciar el análisis y la reflexión, basadas 

en encuestas de diagnóstico aplicadas a: docentes, padres de familia y estudiantes. El aporte 

de esta investigación fue la aplicación de la metodología propuesta mediante talleres 

metodológicos, a través varias actividades lúdicas que contribuyó significativamente a la 

obtención de un mayor nivel de desarrollo intelectual, mejor capacidad de interiorización en 

el uso correcto de la ortografía en los estudiantes. Asimismo, la estrategia metodológica 

propuesta también favoreció al desarrollo de nuevas formas de trabajo colaborativo para los 

docentes, a través de la imaginación, la intuición, la creatividad, la comunicación y la 
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recreación; lo que significa un aporte importante para superar las dificultades ortográficas 

en el aprendizaje de los estudiantes. 

De la misma manera se menciona a Gavilanes (2022), en su tesis de maestría 

“Estrategias metodológicas de Lengua y Literatura en el aprendizaje de la ortografía en 

estudiantes de Educación General Básica Superior” de la Universidad Técnica de Ambato 

con el objetivo de determinar la contribución de estrategias metodológicas en el área de 

Lengua y Literatura para el aprendizaje de la ortografía en los estudiantes de Educación 

General Básica Superior de la Unidad Educativa Santa Rosa desarrolló una metodología de 

tipo no experimental y mixta con perspectiva documental, dirigida a una población 

estudiantil de 180 estudiantes de los tres subniveles de EGB. Analizado los datos 

recolectados, la autora concluyó que el 74,14% presentan una debilidad en el conocimiento 

de la ortografía; mientras que, el 63,80% no poseen el conocimiento sólido del uso de los 

signos de interrogación, exclamación y la capacidad de aplicación de las normas 

ortográficas. Y para concluir afirmó que el conocimiento teórico de las estrategias 

metodológicas de Lengua y Literatura, son fundamentales en la actividad docente; y si 

contribuyen de manera significativa en los procesos de enseñanza-aprendizaje; ya que estas 

estrategias se constituyen en herramientas fundamentales que permiten mejorar los 

conocimientos metodológicos; además que dinamizan el ambiente con la participación de 

todo el alumnado, a partir de los conocimientos previos que traen consigo los estudiantes. 

De igual manera Palacios  (2017) en su tesis de maestría titulada “Análisis de las 

estrategias activas en la enseñanza aprendizaje de la ortografía en la asignatura de Lengua y 

Literatura, en los estudiantes de 8vo. Año Básico del Centro de Educación Básica La 

Providencia”, analiza las estrategias activas en la enseñanza aprendizaje de la ortografía, 

para lo cual aplicó un test a los estudiantes; así como a los profesores del área; mismo que 

pudo conocer que, los estudiantes estaban desmotivados en las clases de Lengua y Literatura 
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por falta de aplicación de estrategias activas. La población y muestra aplicada durante el 

proceso de la investigación asciende a un total de 10 docentes y 106 estudiantes de octavos 

años de Educación General Básica. 

Al finalizar la investigación, la autora llegó a la conclusión que los docentes deben 

aplicar estrategias activas que despierten el interés en la enseñanza aprendizaje de la 

ortografía, para elevar el nivel académico en el área de Lengua y Literatura. Además, 

puntualizó que los maestros siguen empleando metodologías tradicionales y no utilizan 

estrategias novedosas e interesantes de enseñanza en las clases de ortografía, debido a la 

falta de actualización e investigación. 

De la misma manera, se menciona a Pavón (2018) en su tesis de maestría “Redes   

sociales y ortografía   en estudiantes de Educación General Básica Superior de la Unidad  

Educativa Fiscomisional Inocencio Jácome” presentada en la Universidad Técnica del Norte 

de la ciudad de  Ibarra"; planteó el análisis de la influencia de las redes sociales (WhatsApp 

y Facebook) en la ortografía de los estudiantes de Educación General Básica Superior de la 

referida institución educativa, mediante una investigación mixta cualitativa y cuantitativa, 

de corte descriptiva, documental y de campo. En el estudio realizado se halló que el 89% de 

estudiantes usaban las redes sociales para comunicarse, donde utilizaban en la escritura, 

abreviación de palabras, códigos y emoticones; distorsionando así el lenguaje sin usar 

adecuadamente las reglas ortográficas del idioma español. Estas situaciones escriturales 

venían presentando dificultades en el desempeño académico; y que, a futuro esta tendencia 

podía extenderse en la vida profesional de los estudiantes.  

La autora ha realizado una propuesta didáctica basada en la enseñanza de la 

ortografía, una aplicación móvil; misma que cuenta con actividades interactivas y 

participativas, con informaciones sobre los temas a tratar como el uso de las letras: c, s, z, 

entre otras. 
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En los antecedentes locales, referente a las investigaciones realizadas, se menciona 

a Yuquilema (2021) en su tesis de maestría titulada: Metodología Flipped Classroom en el 

aprendizaje de las reglas ortográficas en estudiantes de Educación General Básica Media, 

presentada en la Universidad Nacional de Chimborazo; cuyo objetivo fue analizar la 

metodología para señalar su importancia en el aprendizaje de las reglas ortográficas en los 

niños de la Escuela de Educación Básica José Antonio Lizarzaburu, de la parroquia Santa 

Fe de Galán, cantón Guano, provincia de Chimborazo. La investigación fue de un enfoque 

mixto, básica, documental, bibliográfica, de campo, descriptiva, propositiva y de diseño no 

experimental. La población objeto de estudio estuvo conformado por 15 docentes de la 

asignatura de Lengua y Literatura.  

En los resultados del estudio se reflejaron que un porcentaje considerable de docentes 

de Lengua y Literatura conocían sobre las metodologías activas - tecnológicas; pero no de 

la forma eficiente, lo cual desfavorecía al desarrollo de las habilidades ortográficas y 

comunicativas en los estudiantes. La autora puntualiza que se creó los recursos digitales y 

la guía, pese a que no se ejecutaron; pero se validaron los procesos por expertos que 

reconocieron la validez y la aplicación de los recursos creados y la respectiva guía. 

De la misma manera se menciona a Zhinin (2023) en su tesis de pregrado 

“Estrategias didácticas para mejorar la expresión escrita de estudiantes quichuahablantes del 

Instituto Pedagógico Quilloac Bilingüe Intercultural, Cañar”, presentado en la Universidad 

Nacional de Chimborazo; determinó la incidencia de las estrategias didácticas en la 

expresión escrita (ortografía). La metodología aplicada fue de enfoque cuantitativo por los 

datos recogidos que sirvieron para cuantificar y medir las repeticiones del fenómeno 

estudiado. El diseño de la investigación fue no experimental por las variables que no se 

manipularon, el alcance de la investigación fue carácter descriptivo, básico y de campo. Para 

la recolección se empleó la técnica de la encuesta y el instrumento, el cuestionario.  
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La población objeto del estudio fue de 33 estudiantes de octavo año de Educación 

General Básica y docentes del área de Lengua y Literatura. Luego de los resultados de la 

investigación,  la autora ha determinado como  propuesta la ejecución de talleres de 

animación a la expresión escrita, dirigido a los docentes en primera instancia, luego a los 

estudiantes, para de esta manera estimular y generar el interés por la expresión escrita y 

mejorar la ortografía de los estudiantes; además, la investigadora sugiere a los docentes 

configurar clases más dinámicas y presentar contendidos innovadores a la hora de impartir 

las clases en la asignatura de Lengua y Literatura para mejorar la ortografía. 

Otro antecedente local del trabajo de investigación es el estudio de Moina (2022), 

cuya tesis de pregrado se titula “Estrategias metodológicas para el aprendizaje de la lengua 

española en estudiantes migrantes de comunidades quichua-hablantes”, dejando planteada 

una propuesta de intervención, presentado en la Universidad Nacional de Chimborazo. El 

objetivo del trabajo investigativo fue determinar las estrategias metodológicas que 

beneficien en el aprendizaje de la lengua española en estudiantes migrantes de comunidades 

quichua-hablantes en la Unidad Educativa Fernando Daquilema. 

La metodología que se aplicó en este trabajo de investigación fue el del enfoque 

mixto, por combinar las técnicas  de investigación cuantitativa y cualitativa; y por el diseño 

de la investigación  fue no experimental por no manipular las variables, por el tipo de 

investigación, fue exploratoria, descriptiva y documental, con una población de estudio de 

133 estudiantes entre hombres y mujeres de primero y segundo bachillerato general 

unificado de la Unidad Educativa Fernando Daquilema, periodo lectivo 2021 - 2022. Para 

la recolección de la información se empleó las técnicas: encuesta, entrevista y la bitácora; 

como instrumentos: el cuestionario, y la guía de entrevista; mismos que han servido para el 

análisis y procesamiento de datos a través de la estadística. 
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El aporte de este trabajo investigativo fue significativo; porque la autora presentó 

seis tipos de estrategias para fomentar el aprendizaje del español en los estudiantes 

quichuahablantes migrantes de las comunidades; y su incidencia en la educación. 

Básicamente el trabajo se enfoca al aprendizaje del idioma español.  

Otro antecedente local constituye la investigación de Guaján  (2019), cuya tesis de 

pregrado “ El contacto de lenguas quichua-español en el bachillerato acelerado de la Unidad 

Educativa Pedro Bouguer, parroquia Yaruquí” se enfocó en explicar las manifestaciones del 

contacto de lenguas quichua – español usadas por los estudiantes del Bachillerato Acelerado.  

La metodología que se aplicó en la investigación se basó en el enfoque cualitativo, 

por tomar en cuenta los significados subjetivos de la investigadora y del contexto del 

fenómeno de estudio. Por la modalidad de la investigación fue bibliográfica y explicativa 

porque se planteó observar, escribir y explicar el funcionamiento de un proceso 

sociolingüístico de la realidad escolar; con una población definida de 100 hablantes. En 

cuanto al uso de las técnicas e instrumentos para la recolección de datos, se empleó la 

encuesta sociolingüística, porque permitió determinar los fenómenos lingüísticos, Y como 

instrumento empleó el cuestionario por brindar las facilidades para la tabulación, 

clasificación, descripción y análisis del fenómeno de estudio. 

El aporte de esta investigación bibliográfica y de campo, brinda la información 

sociolingüística, donde la convivencia de estos dos idiomas, producen interferencias y a la 

vez generan préstamos lingüísticos en los procesos de comunicación; además   realiza una 

reflexión profunda sobre la diglosia que es un fenómeno lingüístico donde se impone el 

idioma subordinante, en este caso el español sobre el quichua que es la lengua subordinada, 

a través del bilingüismo. Sin embargo, enfatiza que el poder de la lengua se convierte como 

un instrumento de auto identificación; y que el quichua siendo una de las lenguas 

minoritarias, todavía aún no ha perdido su dimensión simbólica en la cultura nacional.  
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De la misma forma Navarro (2016) en su trabajo  “El idioma español, en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de los estudiantes quichuahablantes de la Institución Educativa 

Leopoldo N. Chávez parroquia Guangaje, cantón Pujilí, el periodo 2015 – 2016” se basó en 

el diseño de un programa de capacitación lingüística en español; cuyo objetivo fue fortalecer 

el idioma español de los estudiantes quichua hablantes mediante un programa de 

capacitación lingüística española para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. La 

metodología aplicada fue de un paradigma cuantitativo basados en objetivos de 

transformación social. Por la modalidad básica de la investigación fue un proyecto factible 

porque el estudio es de campo y bibliográfico. Por el tipo de investigación fue exploratoria, 

descriptiva, explicativa y proyectiva.  

En los resultados de la investigación se reflejó un panorama claro de la realidad 

educativa y lingüística, desde las perspectivas de las autoridades, docentes, estudiantes y 

padres de familia. Y para superar esta problemática, la investigadora ha realizado una 

propuesta alternativa, por lo que se concluye que el objetivo planteado si se ha cumplido. 

El aporte del presente trabajo de investigación es significativo; ya que, exhibe las 

realidades de la problemática educativa de los estudiantes quichuahablantes y presenta una 

propuesta alternativa para solucionar esta problemática.  

Por último, para comprender la interferencia lingüística y el aprendizaje del español, 

se cuenta con el estudio de Guerrero (2016) “Diseño de una estrategia metodológica para 

reducir la interferencia lingüística en los estudiantes indígenas que mantienen la lengua 

quichua” que planteó como objetivo principal el diseño de una estrategia metodológica para 

reducir la interferencia lingüística en los estudiantes indígenas que mantienen la lengua 

quichua.  
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La metodología empleada en el desarrollo del presente trabajo de investigación fue 

bajo un enfoque pre-experimental por la manipulación de las variables objeto de estudio. 

Por la modalidad de la investigación fue bibliográfica y de campo, donde el muestreo que 

se aplicó fue un muestreo no probabilístico discrecional. En cuanto a las técnicas e 

instrumentos aplicados, previamente fueron validados por expertos; mismos que 

constituyeron en una encuesta, un test ad-hoc, una ficha de observación y el muestreo no 

probabilístico; lo que permitió analizar los datos de manera cuantitativa y cualitativamente. 

En el cierre de la investigación se asevera en relación al objetivo general planteado 

para el desarrollo de esta investigación que el aporte de esta investigación es importante por 

presentar la realidad lingüística de los educandos; así como también de los docentes; además 

la autora presentó una propuesta de ocho actividades para reducir los niveles de 

interferencias lingüísticas en los estudiantes quichuahablantes, mediante actividades de 

lectura, escritura, la técnica del subrayado, reconstrucción de narrativas, con temas de la 

realidad. 

2.2 Fundamentación Legal  

Para el desarrollo del presente trabajo de titulación, requisito indispensable de cumplimiento 

obligatorio, según normas establecidas en la legislación nacional vigente; y, tomando en 

consideración la supremacía de la Constitución de la República del Ecuador,  Art. 424 

donde, señala que es la norma suprema sobre cualquier otra de ordenamiento jurídico; y que 

todos los actos del poder público, deben mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales para garantizar la eficacia jurídica. Por consiguiente, la presente 

investigación se sustenta en los Artículos: 26, 27, 343 y 350 de la Constitución de la 

República que textualmente expresa: 

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

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 
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pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico… La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para 

el desarrollo nacional (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008, pp. 32-33). 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2008, p. 160). 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica 

y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con 

los objetivos del régimen de desarrollo (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008, p. 

162). 

Cabe señalar que los artículos 26, 27, 343 y 350 de la Carta Magna, guardan una estrecha 

relación con la temática de la investigación; porque, la educación es un derecho de las 

personas y la obligación del Estado ecuatoriano que debe garantizar su vigencia durante la 

existencia del ser humano; y que además, la inversión estatal en el ámbito educativo se 

considera como una prioridad para  promover la igualdad e inclusión social de las personas, 

tendientes al mejoramiento para el  Buen Vivir de la colectividad, a través del 

fortalecimiento de las capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la sociedad 
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ecuatoriana, misión que recae este accionar en el sistema educativo nacional . Esto implica 

que, a través de la presente investigación y los hallazgos que se produjeren, respecto de las 

dificultades de aprendizaje de la ortografía, se realizará el planteamiento de estrategias 

adecuadas, para contribuir a un aprendizaje significativo acorde la realidad, centrado en el 

estudiante para el desarrollo de las habilidades y destrezas esenciales y  comunicativas, 

destinados para enfrentar los desafíos de la vida cotidiana; y, los aprendizajes se generarán 

dentro del contexto de lo flexible y dinámico, para la transmisión de  los conocimientos, 

saberes y la cultura, de conformidad con la visión científica y humanística que ha formado 

la Universidad Nacional de Chimborazo. 

En el ámbito del derecho internacional, esta investigación se sustenta en el Art. 26, 

numeral 2, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde señala: “La educación 

tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 

respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales” (ONU, 1948, p. 4). Esto 

significa que, a través de los aprendizajes significativos que adquirirán los estudiantes, 

tendrán una plena conciencia social de empatía, de solidaridad, de tolerancia, de equidad y 

sobre todo; el respeto a los derechos humanos para una plena convivencia social y armónica. 

En el contexto nacional, esta investigación se fundamenta en el Art. 5 de la Ley Orgánica 

Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2021), literales: d. y s. que 

manifiestan:  

Art. 5.- Fines de la educación. - Son fines de la educación:  

d. El desarrollo de las capacidades de análisis y conciencia crítica para que las 

personas se inserten en el mundo como sujetos activos con vocación transformadora 

y de construcción de una sociedad justa, equitativa y libre; 

s. La promoción del desarrollo científico y tecnológico (Asamblea Nacional del 

Ecuador, 2021, pp. 14-15). 
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Estos artículos invocados también guardan una estrecha relación con el trabajo de 

investigación a desarrollarse; ya que, los aprendizajes significativos que se generarán en los 

estudiantes, permitirán ser personas con capacidad de análisis y criticidad para contribuir a 

la transformación de una sociedad más justa y equilibrada. 

También se fundamenta en los Artículos 3 y 8 reformados, a la Ley Orgánica de Educación 

Superior, que manifiesta: 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior. - La educación superior de carácter 

humanista, intercultural y científica constituye un derecho de las personas y un bien 

público social que, de conformidad con la Constitución de la República, responderá 

al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. 

Art. 8.- Fines de la Educación Superior. - La educación superior tendrá los siguientes 

fines: a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica, de las artes y de la cultura y a la promoción de las 

transferencias e innovaciones tecnológicas; b) Fortalecer en las y los estudiantes un 

espíritu reflexivo orientado al logro de la autonomía personal, en un marco de 

libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico; f) Fomentar y ejecutar 

programas de investigación de carácter científico, tecnológico y pedagógico 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2010, págs. 7, 9). 

La relación que guardan los artículos invocados, implica que, la Universidad 

Nacional de Chimborazo, como parte del sistema nacional de la educación superior, 

viene cumpliendo con los fines señalados; es decir, los profesionales que egresan de 

esta Alma Mater, poseen el perfil humanista, intercultural y cientista en el área de 

educación, razón por la cual se ha planteado el presente tema de investigación para 

contribuir al mejoramiento de los procesos de  enseñanza- aprendizaje; así como, 

atender al segmento de la población quichuahablante con una visión holística. 
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Además de las disposiciones legales invocadas en los párrafos anteriores, el presente trabajo 

de investigación, también se fundamenta en lo que dispone el Estatuto Universitario 

Reformado de la Universidad Nacional de Chimborazo, mediante Resolución No. 0098-CU-

UNACH-SE-EXTR-20-04-2022, Art. 5, que señala lo siguiente: 

Art. 5.- De los fines y objetivos.- La Universidad Nacional de Chimborazo tiene 

como finalidad producir propuestas y planteamientos para buscar la solución de los 

problemas del país; propiciar el diálogo entre las culturas nacionales y de éstas con 

la cultura universal; la difusión y el fortalecimiento de sus valores en la sociedad 

ecuatoriana; la formación profesional, técnica y científica de sus estudiantes, 

profesores e investigadores, contribuyendo al logro de una sociedad más justa, 

equitativa y solidaria, en colaboración con los organismos del Estado y la sociedad; 

a través del cumplimiento de los siguientes objetivos:  

a) Incrementar la calidad, pertinencia y excelencia académica;  

b) Incrementar la creación, desarrollo, transferencia y difusión de ciencia, 

innovación, tecnología y saberes;  

c) Incrementar la vinculación con la sociedad integrando la docencia e investigación; 

d) Incrementar la eficiencia operacional institucional (Universidad Nacional de 

Chimborazo, 2022, p. 3). 

Respecto del citado artículo, el presente trabajo de titulación obedece al cumplimiento de 

los fines y objetivos que tiene la Universidad Nacional de Chimborazo, en el que se plasma 

una propuesta didáctica y estratégica para contribuir a la solución de uno de los problemas 

educativos en el ámbito de la enseñanza y aprendizaje de la lengua escrita; al mismo tiempo, 

la mejora de la calidad educativa. 

Y en acatamiento al Reglamento de Posgrado Reformado de la Universidad Nacional de 

Chimborazo, mediante Resolución No. 0242-CU-UNACH-DES-09-09-2021, respecto de 
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tipos de programas de posgrado, Art. 3, numeral 1., y literal b), que expresa lo siguiente: 

Artículo 3.- Tipos de programas de posgrado. –Los programas de posgrado ofertados por la 

Universidad Nacional de Chimborazo de acuerdo a lo que determina la normativa del 

Consejo de Educación Superior son:  

1. Maestría. - Constituye el grado académico que busca desarrollar y profundizar en 

una disciplina o área específica del conocimiento, según lo determina la normativa 

correspondiente. 

b) Maestría académica. - Es el grado académico que busca ampliar, desarrollar y 

profundizar en una disciplina o área específica del conocimiento. Dota a la persona 

de las herramientas que la habilitan para profundizar capacidades investigativas, 

teóricas e instrumentales en un campo del saber (Universidad Nacional de 

Chimborazo, 2021, pp. 2-3) 

Con relación al Art. 3, numeral 1 y literal b) referente al programa de posgrado de maestría, 

definitivamente contribuye al desarrollo  y profundización en la  disciplina del área de lengua 

y literatura, dotando al investigador , de herramientas, metodologías y conocimientos 

pertinentes para desarrollar las capacidades de investigación; y contribuir positivamente al 

desarrollo y mejoramiento de la educación del país. 

2.3 Fundamentación Teórica 

 Estrategia 

Para el  proceso de la  enseñanza-aprendizaje es de vital importancia el conocimiento 

y la aplicación de las estrategias pertinentes por parte del docente; misma que es considerada 

como una herramienta fundamental de apoyo para viabilizar la  enseñanza y el  aprendizaje. 

Al respecto, Solórzano (2022) señala que: 
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La profesión docente requiere del conocimiento y dominio  de una serie de elementos 

y procedimientos para accionar en el contexto escolar; entre esos elementos están el 

eje didáctico compuesto por la planificación y evaluación de los aprendizajes. 

Destaca la importancia de las estrategias de enseñanza, que permiten viabilizar y 

consumar las actividades previstas en la planificación y evaluación en el hecho 

educativo. Además puntualiza que las estrategias didácticas están conformadas por 

procedimientos afectivos, cognitivos y procedimentales que permiten la 

construcción del aprendizaje, de manera deliberada con una intencionalidad y 

motivaciones definidas (p.15). 

De acuerdo con estas puntualizaciones queda evidenciado que, una estrategia es un 

conjunto de acciones previstas de manera deliberada e intencionada  para alcanzar un 

objetivo específico determinado o para hacer frente a un desafío o problema en diversos 

contextos. Esto implica que una estrategia utiliza al máximo los recursos disponibles, fija 

metas, analiza el contexto y las capacidades e implementa acciones coordinadas para lograr 

el éxtito deseado; además dependiendo de  las circunstancias puede ser flexible y adaptarse 

a medida que cambian las circunstancias. 

Entonces, es importante abordar y analizar los alcances que tiene la estrategia en el 

hecho educativo, para conocer sus bondades, sus ventajas y al mismo tiempo, cómo tiene su 

incidencia en el proceso de la enseñanza-aprendizaje; y se constituye en una herramienta 

para favorecer, a la generación de procesos cognoscitivos en una determinada área del 

conocimiento humano. Por lo que, vale la pena plantearse la siguiente interrogante: ¿Qué 

son las estrategias de aprendizaje? Al respecto, Valle et al., (1999) afirman que: “Las 

estrategias de aprendizaje constituyen actividades conscientes e intencionales que guian las 

acciones a seguir para alcanzar determinadas metas de aprendizaje” (p. 428). 



 

38 

Los procedimientos empleados en una estrategia de enseñanza - aprendizaje se 

denominan técnicas. Ahora bien, también es importante plantearse la siguiente pregunta: 

¿Qué es una técnica de enseñanza - aprendizaje? Al respecto Guerrero (2019) señala que 

una técnica es un método pedagógico diseñado para alcanzar resultados mediante una serie 

de pasos organizados, con el propósito de cumplir objetivos específicos en el proceso 

educativo. En este sentido, los docentes deben considerar esencial el uso de estrategias y 

técnicas de enseñanza, ya que estas funcionan como herramientas fundamentales para 

promover aprendizajes significativos en los estudiantes. 

También es importante destacar en este contexto lo manifestado por Gutiérrez y otros 

(2019) quienes sostienen que: “En el proceso de enseñanza-aprendizaje los métodos y  las 

técnicas de aprendizaje  constituyen  los recursos  necesarios para hacer más eficiente 

la  dirección  del  aprendizaje” (p. 7) Entonces se colige que los metodos y las técnicas son 

un conjunto de estrategias de procedimientos didácticos que se emplean para alcanzar el 

objetivo propuesto en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Clasificación de estrategias 

Tomando en consideración lo manifestado por Solórzano et al., (2020), quienes 

sostienen que: “La educación es considerada como un proceso armónico, en la que los 

principales protagonistas son el docente y el alumno, la planificación se realiza con el uso 

de metodologías, métodos, recursos y estrategias pertinentes para lograr un aprendizaje 

significativo” (p. 160). Esto implica  que el docente como generador de aprendizajes, debe 

tener conocimientos sobre los tipos de  estrategias para la enseñanza, para aplicar de acuerdo 

a la realidad educativa del contexto en el que interactúa para alcanzar aprendizajes 

significativos. 
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Vargas (2020) afirma que existen diferentes tipos de estrategias educativas para el 

ámbito de la educación, mismos que tienen la finalidad de apoyar el proceso educativo para 

promover aprendizajes significativos.  

Barriga & Hernández (1999) clasifican a las estrategias de enseñanza en los siguentes 

tipos: 1) Pre-instruccionales, 2) Co-instruccionales; y 3) Post-instruccionales (pág. 143). De 

conformidad con la tabla 2, a continuación se resume la clasificación de las estrategias de 

los citados autores: 

Tabla 2  

Clasificación de estrategias de enseñanza  

1.-Estrategias 

Pre-instruccionales: 

Tienen como finalidad que el 

estudiante sea capaz de 

plantearse metas y objetivos 

para su formación. 

 

a) Objetivos: Son enunciados técnicos que orientan acciones que 

procuran su logro. 

b) Organizadores previos: Información introductoria y contextual que 

activa los conocimientos previos. 

c) Señalizaciones: Indicaciones para orientar y guiar la atención para 

identificar la informa ción principal. 

d) Conocimientos previos: Permiten indagar y conocer lo que saben los 

alumnos para pro mover nuevos aprendizajes. 

 

2.-:Estrategias 

Co-instruccionales: 

Estrategias que apoyan los 

contenidos curriculares durante 

el proceso de enseñanza, 

conceptualización, organización 

e interrelación de contenidos. 

 

 

 

a) Ilustraciones:Son representaciones visuales de objetos sobre un tema 

específico para    facilitar la codificación visual de la información 

b) Organizadores  gráficos: Son representaciones visuales de 

conceptos, explicaciones de la información para una codificación visual 

y semántica de conceptos. 

c) Preguntas intercaladas: Mantienen la atención y favorecen la 

práctica, retención y obtención de información relevante, promue ve la 

obtención de nuevos conocimien tos. 

d) Mapas y redes conceptuales: Herramienta para ayudar a almacenar 

la información, promueve el proceso de a prender a aprender. 

 

3.- Estrategias 

post-instruccionales: 

Genera una visión integradora y 

crítica del material de los 

contenidos desarrollados. 

a) Promoción de enlaces: Son estrategias destinadas a crear vínculos 

entre conocimientos previos e información nueva a aprender. 

b) Resúmenes: Constituyen una síntesis y una abstracción de la 

información relevante para enfatizar conceptos, principios y argumentos 

de los contenidos desarrollados 

c) Analogías: Son proposiciones que denotan semejanzas entre un 

suceso y otro, sirve para comprender información abstracta; y relaciona 

los conociemtos previos y los nuevos que introduce el docente. 

Nota. Clasificación de estrategias de enseñanzan desde los estudios de Barriga y Hernández 

(1999). 
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 Estrategias de enseñanza 

Respecto de las estrategias de enseñanza, Vargas (2020) destaca que las actividades 

educativas han experimentado transformaciones significativas, tanto en las metodologías de 

enseñanza y aprendizaje como en el uso de recursos adecuados. En este contexto, la elección 

de estrategias educativas resulta crucial, especialmente con la incorporación de nuevas 

tecnologías digitales, las cuales complementan y fortalecen el proceso. 

Asimismo, Guerrero (2021), señala que las estrategias de enseñanza consisten en un 

conjunto de métodos aplicados por el docente con el propósito de facilitar el aprendizaje y 

fortalecer la adquisición de conocimientos en los estudiantes. Al implementarlas, el docente 

fomenta un aprendizaje significativo que va más allá de la memorización, promoviendo 

habilidades como el análisis, la reflexión, el trabajo colaborativo y la participación activa en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Desde estas perspectivas, las estrategias de enseñanza, básicamente se constituyen 

en herramientas que facilitan la transmisión de conocimientos, asimilación, evaluación y 

cimentación de aprendizajes; que más tarde se traducen en habilidades y destrezas cognitivas 

y operacionales. 

 Clases de estrategias de aprendizaje 

En relación a las estrategias de aprendizaje, Noy (2014), destaca que, como docentes, 

nuestra principal labor es lograr que los estudiantes adquieran conocimiento. Sin embargo, 

los resultados obtenidos no siempre coinciden con las expectativas ni con el esfuerzo 

invertido. Esto se debe a que el aprendizaje está influenciado por diversos factores, como la 

capacidad, la motivación, los conocimientos previos y las estrategias de aprendizaje. Estas 

estrategias consisten en un conjunto de actividades, técnicas y recursos diseñados en función 

de las necesidades del estudiante, los objetivos planteados y la naturaleza del contenido, con 

el propósito de garantizar un aprendizaje efectivo. También puntualiza que, un elemento 
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imprescindible a considerar en el desarrollo de las estrategias de aprendizaje es el ambiente 

de aprendizaje. 

La autora menciona que en el ámbito educativo se han reconocido cinco tipos 

principales de estrategias generales. Las tres primeras están orientadas a facilitar que el 

estudiante elabore y organice los contenidos, haciendo más sencillo el proceso de 

aprendizaje al procesar la información. La cuarta estrategia se centra en regular la actividad 

mental del estudiante con el objetivo de guiar su aprendizaje. Finalmente, la quinta estrategia 

se enfoca en brindar apoyo al aprendizaje, asegurando que este ocurra bajo condiciones 

óptimas. Entonces, la clasificación de las estrategias de aprendizaje se resume a 

continuación: 

Tabla 3  

Clasificación de estrategias de aprendizaje 

1.- Estrategias de 

ensayo: 

Implica la repetición activa de los contenidos o centrarse en las partes 

claves de él. Ej. Repetir términos en voz alta o escricribir, tomar notas 

literales, subrayar, entre otros. 

2.- Estrategias de 

elaboración 

Consiste en realizar conexiones entre la nueva información:   con el 

conocimiento existente; y además cómo se relacionan  entre estos. Ej. 

Resumir, parafrasear, crear analogías, etc. 

3.- Estrategias de 

organización: 

Consiste en dar estructura a los  contenidos de aprendizaje para facilitar la 

comprensión, dividir en partes y relacionar jerarquías. Ej. Esquema, 

cuadro sinóptico, mapa conceptual, subraryado, entre otros. 

4.- Estrategias de 

control de la 

comprensión: 

Son estrategias 

ligadas a la 

metacognición, es 

decir, conocimiento 

sobre el propio 

conocímiente 

Involucra  

estrategias 

metacognitivas 

Planificación 

Regulación 

Evaluación 

5.-Estrategias 

afectivas: 

Mejora las condiciones donde se produce el aprendizaje, a través, de la 

motivación enfoque en la atención, la concentración y; manejo de la 

ansiedad y el tiempo. 

6.- Estrategias para 

el aprendizaje 

significativo: 

Pretende orientar a los educandos en el proceso de aprendizaje, para 

desarrollar sus propias capacidades y en el pensamiento crítico 
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Nota. Resumen de la Clasificación de estrategias de aprendizaje a partir de los aportes de 

Noy (2014).  

Por consiguiente, tanto las estrategias de enseñanza como las estrategias de 

aprendizaje, constituyen herramientas fundamentales en el proceso educativo; y que hoy en 

la actualidad, juegan un papel preponderante en todos los procesos pedagógicos para 

contribuir en los aprendizajes significativos del estudiante. 

2.4 Enseñanza 

Hablar de la enseñanza en el ámbito de la docencia, es referirse al arte de despertar 

la curiosidad y la perturbación en el buen sentido de la palabra; y al mismo tiempo, motivar 

al estudiante a interesarse sobre cuestiones de la vida cotidiana que se presentan como 

desafíos y retos. El docente en calidad de mediador, con la utilización de técnicas y 

metodologías adecuadas, propiciará que el alumno genere actitudes de inconformidad y un 

deseo vehemente por adquirir aprendizajes significativos. 

Respecto del aprendizaje significativo, Moreira (2017) afirma que: “aprendizaje 

significativo es la adquisición de nuevos conocimientos con significado, comprensión, 

criticidad y posibilidades de usar esos conocimientos en explicaciones, argumentaciones y 

solución de situaciones-problema, incluso nuevas situaciones” (p. 2). 

Es innegable que en la actualidad se está atravesando una etapa de transición en el 

ámbito de la enseñanza; ya que, anteriormente en la educación tradicional se priorizaba el 

abordaje de los contenidos programáticos previstos en el currículo, de acuerdo con los 

lineamientos ideológicos de cada gobierno. Y hoy en día, según nuevas investigaciones y 

tendencias en el ámbito educativo, el enfoque tradicional se viene cambiando; ya no solo 

centrado en los contenidos; sino que, la visión de la enseñanza va más allá del cumplimiento 
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obligatorio de los contenidos curriculares, está también centrado en los procesos dinámicos 

y continuos que se producen en el accionar de la enseñanza. 

2.5 Aprendizaje 

Referirse del término aprendizaje es hablar y teorizar desde varias perspectivas; y 

según los autores que han abordado las teorías; y que por cierto es muy consustancial con la 

existencia humana, desde la época antigua hasta nuestros días, el término aprendizaje 

siempre estará ligada con la adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas, conductas 

y valores en diferentes ámbitos de las ciencias y las artes.  

Vega et al., (2019) afirman que las teorías del aprendizaje son construcciones que buscan 

explicar y predecir cómo adquiere conocimiento el ser humano, basándose en las 

perspectivas de diferentes teóricos. De forma general, estas teorías aportan al entendimiento 

del aprendizaje y, desde diversas aproximaciones, describen cómo se desarrolla este proceso 

en las personas. Representan un modelo que permite a los individuos adquirir. 

Además, estas teorías facilitan la comprensión, predicción y regulación de conductas 

mediante el diseño de estrategias que favorecen el acceso al conocimiento. Así, ayudan a 

interpretar las experiencias de aprendizaje y proponen soluciones a los problemas que 

puedan surgir en el proceso. Entonces, a continuación, se presenta el siguiente resumen: 

Tabla 4   

Resumen de las teorías del aprendizaje 

Teorías Autores Características 

Conductismo John Broadus 

Watson 

Su estudio se centra en el comportamiento humano 

y animal para concentrarse en las conductas 

observables y medibles. Esta conducta es 

determinada por refuerzos y castigos. 
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Constructivismo Jean Piaget y  

David 

Ausubel 

El alumno es responsable de su propio 

conocimiento, construye su propio conocimiento por 

sí mismo, relaciona la información nueva con 

conocimientos previos y el profesor se convierte en 

el orientador. 

Cognoscitivismo Jean Piaget Considera al ser humano como ente pensante, 

transforma el pensamiento, como resultado de su 

ambiente interno y externo, para aprender y 

solucionar problemas. 

Aprendizaje 

Social 

Albert 

Bandura 

El aprendizaje directo no es el mecanismo principal 

de la enseñanza, sino que el elemento social da la 

base de un aprendizaje nuevo en los individuos. 

Socio 

constructivismo 

Lev S. 

Vigotsky 

Se basa en el alumno como ser social, donde la 

cultura modifica o crea todo su aprendizaje, 

mediante la interacción social. 

 

Nota. Resumen de las Teorías del aprendizaje desde los aportes de Vega et al. (2019).  

También es importante tomar en consideración la teoría de la subjetividad de 

González Rey (2013) citado por Subero y Esteban (2020) que incide directamente en el 

proceso del aprendizaje de las personas; ya que, el proceso inicia desde el enfoque histórico 

–cultural del aprendiz como sujeto, mismo que ha sido ignorado en las actividades de 

aprendizajes tradicionales. Cabe anotar que la subjetividad implica: emociones, 

sentimientos, creatividad, imaginación, creencias y valores. Estos elementos intrínsecos que 

trae consigo el sujeto como aprendiz, tienen una incidencia notable y significativa en los 

aprendizajes. 

2.6 Enseñanza-aprendizaje 

La enseñanza-aprendizaje, término acuñado específicamente en el campo educativo, 

se asume que es la mixtura de ambos procesos para generar aprendizajes y conocimientos 

en los estudiantes; porque, estas actividades pedagógicas evidentemente son realizadas por 

los dos actores educativos: el primero por el docente y el segundo por el alumno. 
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Básicamente es importante entender que la enseñanza es facilitar o favorecer la construcción 

de los conocimientos de carácter informativo y formativo, rol que es promovido por el 

docente; mientras que, el aprendizaje es adquirir conocimientos, no solo de tipo informativo, 

sino formativo, que es asumido por el aprendiz (estudiante). 

Entonces, la enseñanza-aprendizaje son dos actividades simultáneas que se 

desarrollan al mismo tiempo en los diferentes espacios educativos y contextos, para cumplir 

con los objetivos prefijados tanto para el que enseña como para el que aprende. Sobre 

enseñanza-aprendizaje, existen varios autores que han abordado desde diferentes ópticas. 

Ordóñez et al.,  (2020), señalan que, a mediados de la primera mitad de la década del 

siglo XXI, diferentes países de América Latina han asumido actitudes pedagógicas de 

postura constructivista, con la finalidad de mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Los autores citan a Deval (2001), quien manifiesta: que hoy en día todos están haciendo eco 

del modelo constructivista, porque los sistemas educativos deben dar respuestas a los 

cambios sociales; y además existe gran variedad de información que se refiere a los 

beneficios de esta teoría. Los autores también hacen referencia a Becerra (2016), quien ha 

realizado estudios sobre la implementación del constructivismo en América Latina y se ha 

evidenciado el incremento en los últimos diez años. Y en el Ecuador a pesar de haber 

intentado asumir el modelo constructivista, todavía aún no se ha logrado establecer en los 

establecimientos educativos ecuatorianos; ya que sigue persistiendo el modelo conductista 

en las aulas escolares. 

Posso et al., (2020) se refieren a la gran influencia del conductismo en la educación 

ecuatoriana desde el siglo pasado, pese al ajuste curricular del año 2016, bajo un modelo 

constructivista, todavía sigue vigente el modelo conductista por la influencia de los docentes 

que se formaron bajo ese modelo educativo; y que se sigue replicando en las aulas escolares. 

Desde esa visión, el modelo conductista se encuentra aún presente en el actual sistema 
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educativo, situación que representa un riesgo, porque el estudiante permanece como receptor 

de contenidos y en términos de comunicación efectiva debe ser el sujeto activo. 

2.7 Ortografía  

Según el diccionario de la Real Academia Española (2023), Ortografía es un “conjunto de 

normas que regulan la escritura de una lengua” (s.p). Esto significa que, es una agrupación 

de reglas establecidas para representar de forma correcta, los sonidos o fonemas de una 

lengua por medio de signos o letras en la lengua escrita. 

Tomando en consideración que la ortografía es una parte fundamental de la lengua 

escrita, que incide directamente en el proceso de la comunicación cotidiana; producto de 

aquello, los mensajes y significaciones de las palabras mal escritas, pueden distorsionar la 

verdadera intención comunicativa; o a su vez, generar ambigüedades en la comprensión y 

asimilación de mensajes por parte del interlocutor o lector.  

Ávila et al.  (2021), afirman que: “la ortografía es una competencia de lectoescritura 

muy importante para el correcto desarrollo del lenguaje dentro de cualquier contexto social; 

su adecuada apropiación es vital en los primeros años de escolaridad, etapa donde se edifican 

los cimientos del aprendizaje ortográfico” (p. 13). Entonces es imperativo que el aprendizaje 

de la ortografía, se debe poner énfasis la enseñanza desde edades tempranas de escolaridad 

para garantizar su aplicación correcta en la escritura de palabras y textos; ya que esta 

habilidad cognitiva aquirida denotará como una persona culta dentro del contexto social y 

académico. 

En el ámbito educativo, la ortografía es el pilar fundamental en la formación del 

alumno; ya que, la escritura correcta de las palabras, frases, textos y oraciones contribuyen 

y facilitan la comprensión, asimilación y valoración de la información que se hallan en los 

textos escritos. Además, la ortografía es un indicador que demuestra el nivel cultural que 

posee la persona en los ámbitos de las expresiones oral y escrita. 
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 Importancia de la ortografía 

La ortografía es parte fundamental de la gramática, que enseña a escribir de forma 

correcta las palabras y textos; y consecuencia de aquello, facilita una comprensión clara y 

precisa de la información y la intención comunicativa de los mensajes en el proceso de la 

comunicación cotidiana, por estas consideraciones tiene la debida importancia conocer esta 

parte de la lengua escrita. 

Echeverri (2019) señala que: “La ortografía acentual ha sido «la niña fea» de la 

ortografía con la que muchos estudiantes y profesores han tenido que lidiar a través de largos 

años de historia” (p. 9). Esta afirmación lo señala en cuanto se relaciona con la utilización 

correcta de las tildes en las palabras de los discursos escritos; ya que éstas deberán ceñirse 

de conformidad con las reglas establecidas para el efecto, sea en la escritura manual o digital. 

La autora puntualiza en su trabajo de investigación, que uno de los orígenes de esta 

problemática es la dificultad en la separación de sílabas en las palabras, lo cual constituye 

la base fundamental para comprender y aplicar correctamente los aspectos relacionados con 

la acentuación.  

Además, Echeverri (2019) señala en una de las conclusiones a manera de reflexión, 

que la enseñanza de la ortografía no solo compete a los docentes del área de  lengua, sino a 

todo aquel que decida elegir la docencia como profesión; pues si bien todos los que manejan 

el español,  les corresponde abordar estas temáticas independientemente de su especialidad, 

También destaca y justifica la importancia del trabajo en torno al tema, porque considera 

que es necesario dignificar la ortografía, en especial las reglas de acentuación; ya que, no se 

puede seguir omitiendo en ningún escrito por más básico que sea; y que la ortografía es una 

de las manifestaciones de la solidez de la cultura.  
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Espinoza (2021)  también destaca la importacia de  la ortografía en la lengua escrita 

cuando afirma que: “La comunicación escrita, debe desarrollar recursos lingüísticos para 

transmitir significados, estos elementos y recursos deben de favorecer la eliminación de las 

ambigüedades que pudiera presentar el mensaje” (p. 3). Esto implica para el autor, que la 

comunicación escrita requiere de mayor especificidad; ya que no se pueden apoyarse en el 

lenguaje corporal, por lo que considera la importancia del manejo de los signos, la 

acentuación y las letras; a fin de que el mensaje sea leído con facilidad en cualquier momento 

y circunstancia. 

Como se podrá notar, con los puntos de vista que han emitido los referidos autores, 

se colige que la ortografía si tiene mucha importancia, como también la incidencia directa 

en la comprensión e interpretación de mensajes en el proceso de la comunicación e 

información. 

 Elementos de la ortografía 

En la edición publicada por la Real Academia Española (1999), constan en la 

estrucutura de la referida obra,  los siguientes elementos: Uso de varias letras en particular, 

Uso de las letras mayúsculas, Acentuación, Puntuación y Abrevituras. De entre estos 

elementos se consideran en el presente trabajo de titulación, el tratamiento de los tres 

elementos básicos: ortografía literal, ortografía de acentuación y ortografía de puntuación. 

Estos elementos son los más más fundamentales; pero hay que conocer varias de las reglas 

que afectan el uso de las letras por las numerosas excepciones y arbitrariedad de algunos 

usos. La mejor manera de conocer esas excepciones y arbitrariedades es leer constantemente 

y recurrir al diccionario. 

Con relación a las grafías, casi todas no representan confusiones, porque 

corresponden a un sonido característico que los distingue a cada una de las letras que 
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componen el alfabeto español, excepto las letras: b, v, c, s, z, g y j, por cuanto, los sonidos 

son casi similares en la pronunciación de determinadas palabras, lo que causan confusiones 

al momento de escribir.  En relación con otras lenguas como, por ejemplo: el quichua y el 

inglés cada lengua poseen particularidades marcadas; ya que las pronunciaciones difieren 

de la escritura. 

En cuanto a la acentuación de las palabras, la  Real Academia Española (1999), 

puntualiza que existen dos clases de acentuación: prosódica y  ortográfica; lo cual para 

distinguir y determinar es fundamental el conocimiento de la sílabas tónicas y átonas; ya que 

el acento prosódico  es el que se escucha con mayor énfasis en alguna parte de la palabra; 

mientras que, el acento gráfico es la representación a través de la tilde sobre una determinada 

sílaba de la palabra, de conformidad con las reglas establecidas por la Real Academia 

Española. La función de la tilde ayuda a comprender semánticamente y distinguir dos 

palabras de igual escritura para diferenciar a qué se están refiriendo o significando en el 

contexto de la comunicación; es decir, a través de la tilde se distinguen a las palabras 

homófonas, para evitar las distorsiones en la comprensión de los mensajes. 

De la misma manera, la Real Academia Española (1999), puntualiza que a través de 

los signos de puntuación se pretende reproducir la entonación de la lengua oral, donde 

mucho tiene que ver con el ordenamiento lógico y coherente de las palabras dentro de la 

cadena escrita, para dar un significado comprensible y evitar ambigüedades en el proceso de 

la comunicación. Estos signos suplen a las entonaciones del habla, las pausas y ritmos para 

que el lector entienda lo que se quiere decir, porque el lenguaje escrito carece de estos 

recursos sonoros, he aquí la función efectiva de los signos de puntuación para emitir con 

exactitud los mensajes por parte del emisor al lector. 
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2.8 Factores que inciden en el aprendizaje de la ortografía 

 Factores perceptivos, visuales y auditivos 

Respecto de los factores que influyen directamente en los procesos de la lectura y la 

escritura es la percepción visual; como lo señalan los autores: Ortiz y Bustamante (2018), 

que es fundamental tener en cuenta, entre todas las modalidades sensoriales, la visión ha 

sido históricamente la más investigada. Sin embargo, la visión no se limita únicamente a 

fenómenos físicos, fisiológicos y neurológicos que generan sensaciones y experiencias 

visuales. También involucra la activación de procesos cognitivos superiores, lo que la 

convierte en un área de especial interés. 

Hernandez y Hernandez (2021) manifiestan que, desde la irrupción del entorno 

digital que está generando cambios importantes en el ámbito educativo. Hoy en día el 

ejercicio de escribir no puede ser igual, en absoluto, a como era hace unos años atrás, cuando 

no existían ordenadores, teléfonos móviles, internet ni redes sociales. A través de estos 

dispositivos electrónicos, la percepción visual influye con notoriedad en el aprendizaje de la 

ortografía, en especial con la utilización de: teléfonos celulares, tableta, iPads y 

computadoras. La influencia de estos dispositivos electrónicos pueden ejercer en dos vías:  

1) Como los señalan los autores Macías y Vélez (2022), en la actualidad se puede 

encontrar herramientas tecnológicas que posibilitan el fomento de la aplicación de la 

ortografía, a través de los diccionarios electrónicos, simuladores y software de juegos 

didácticos que contribuyen al aprendizaje y la correcta aplicación ortográfica. Y desde la 

experiencia personal al redactar los textos en las computadoras, se puede darse cuenta con 

notoriedad, que alguna palabra está mal escrita; y se visibiliza al instante debajo de esa 

palabra una línea de color. Situación que presenta la alerta que se debe corregir o a su vez, 

el mismo dispositivo corrige automáticamente; porque en estos procesadores de textos ya 

vienen incorporados el corrector ortográfico, inclusive de orden gramatical para la 
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coordinación sintáctica. Esta situación se la percibe de manera positiva en el aprendizaje de 

la ortografía. 

2) El uso de estos mismos dispositivos, también influyen de manera negativa, 

especialmente cuando el estudiante o la persona que escribe textos para emitir mensajes a la 

otra persona, no toma en cuenta el uso adecuado de los signos de puntuación, la acentuación 

ortográfica e inclusive ciertas palabras escriben de manera apocopada o remplazadas con 

otras simbologías. Estas acciones realizadas no de manera consciente en el ámbito escritural, 

perjudica el aprendizaje de la ortografía y contribuye a la degradación de la lengua escrita. 

Esta visión, basada en experiencias personales y vivenciales, es compartida por 

Vasconcellos (2023), quienes sostienen que la tecnología se ha transformado en un recurso 

altamente efectivo para hacer del aprendizaje algo más dinámico y atractivo para niños y 

adolescentes. No obstante, también advierten que su uso puede presentar inconvenientes 

cuando se aplica fuera del contexto educativo. 

Otro de los factores que intervienen en el proceso del aprendizaje de la ortografía es 

la audición y la visión simultáneamente; ya que, según Rico (2002) sostiene que, las 

dificultades auditivas pueden generar inconvenientes al momento de escribir. Tanto la 

audición como la visión son sentidos esenciales para adquirir y desarrollar habilidades 

lingüísticas. En este contexto, la capacidad de observar, prestar atención y retener los 

símbolos orales es fundamental. Una percepción adecuada de los sonidos implica reconocer 

y distinguir correctamente los fonemas de la cadena hablada. Asimismo, una buena memoria 

auditiva facilita la evocación y repetición de los sonidos que forman una palabra, lo que 

permite aprovechar su pronunciación correcta para lograr una escritura precisa. 

Entonces, la audición permite discriminar sonidos, diferenciar las acentuaciones en 

la pronunciación de las palabras, frases y oraciones; mientras que, la visión permite 
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distinguir formas, rasgos, tamaño de las letras mayúsculas y minúsculas y observar cómo 

están configurados: el título, subtítulo, párrafos, conectores y gráficos en un texto. En lo 

personal se puede afirmar que, tanto la visión como la audición influyen directamente de 

manera simultánea en el proceso de la enseñanza-aprendizaje de la ortografía, para ello el 

docente empleará materiales concretos o gráficos relacionados con el tema de la enseñanza.  

Arévalo (2013) señala que, las habilidades perceptivas auditivas no solo constituyen 

la base de la comunicación verbal, sino que también desempeñan un papel crucial en el 

aprendizaje y desarrollo de una lectura y escritura efectivas, así como en la comprensión 

cognitiva. Entonces, las habilidades perceptivas de la audición es necesario desarrollar, a 

través de la lectura oral y silenciosa, tanto el docente como el estudiante. Estas acciones 

contribuyen de manera significativa a la apropiación y asimilación de ciertas palabras que 

presentan dificultades ortográficas a la hora de escribir; y más aún, mediante la aplicación 

de reglas ortográficas, a través de ejercicios demostrativos en la pizarra y también ejercicios 

individuales en los cuadernos de trabajo. 

 Factores perceptivos - lingüísticos  

Fernández (1998) señala que “existen dos categorías de factores que determinan el 

aprendizaje de la ortografía que son los visoespaciales y perceptivos lingüísticos” (p.70); 

pero también destaca el papel de los factores perceptivos lingüísticos para explicar el 

aprendizaje de la ortografía y el fracaso de tal aprendizaje, argumentado que existen 

múltiples estudios sobre tal relevancia. 

Del mismo modo, Reyes (2020) resalta la relevancia de las habilidades 

visoespaciales, las cuales no deben ser ignoradas durante la enseñanza de la escritura. Este 

proceso involucra múltiples aspectos, como la memorización de la relación grafema-fonema 
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de cada letra, el dominio de las reglas gramaticales y ortográficas. Se trata de un proceso 

mental que exige al estudiante expresar sus conocimientos, pensamientos o emociones 

dentro de un espacio definido. 

De igual manera, Fernández (1998) destaca sobre los factores implicados en el 

aprendizaje de la escritura y ortografía, donde cita a García Vidal (1989), quien ha señalado 

que: “la escritura se puede definir como el proceso cognitivo-práxico que supone la 

transcripción de los signos orales (fonemas) en signos de carácter gráfico (grafemas) y que 

permite la comunicación entre un emisor y un receptor (lector)” (p. 68).  

El proceso de conversión de fonemas a grafemas implica un proceso mental; y al 

mismo tiempo, un doble proceso de simbolización, donde principalmente interviene la 

audición para discriminar los sonidos de cada fonema que se encuentra en la palabra; para 

transcribir al respectivo símbolo gráfico; lo que implica también la intervención de la vista 

y la motricidad. Este proceso requiere la intervención de la percepción auditiva, visual y 

espacio-temporal. 

Asimismo, Fernández (1998), señala que: “existen dos categorías de factores que 

determinan el aprendizaje de la ortografía que son los visoespaciales y los perceptivo-

lingüísticos” (p. 70). El investigador hace referencia a los factores perceptivos-lingüísticos 

como determinantes del fracaso ortográfico en el proceso de aprendizaje. 

El autor destaca la relevancia de la segunda categoría de los factores perceptivo-

lingüístico para explicar el aprendizaje de la ortografía y el fracaso de tal aprendizaje.; por 

lo que cita a los autores: Tsvetkova (1977) y Luria (1980), para puntualizar que consideraban 

lo imprescindible de la capacidad de analizar la palabra hablada; ya que esto conllevaba a 

un desarrollo adecuado de la ortografía. En este análisis intervenía los factores de orden 
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perceptivo –auditivo, la discriminación auditiva, la memoria auditiva, la integración auditiva 

de los fonemas en las palabras y la diferenciación de los fonemas y factores de orden 

lingüístico, donde señala que es un tanto más complejo que los factores visuales  

 Dificultades vinculadas al aprendizaje ortográfico 

Ávila et al. (2021) concluyen que la ortografía, como normativa del lenguaje escrito, 

se basa en un sistema de reglas que regula el uso correcto de signos y acentos para garantizar 

una escritura adecuada. La enseñanza de la ortografía debe abordar las dificultades en la 

expresión escrita de los estudiantes mediante estrategias didácticas y metodológicas que 

fomenten habilidades y hábitos ortográficos. Además, resaltan la importancia de las 

estrategias metodológicas activas, enmarcadas en el enfoque constructivista, que sitúan al 

estudiante como protagonista del aprendizaje, promoviendo la colaboración, creatividad y 

autorregulación para alcanzar aprendizajes significativos. 

Entre las principales dificultades vinculadas al aprendizaje ortográfico se 

puntualizan las siguientes: Disgrafía, Disortografía, Dislexia, disfasia y dispraxia. 

 Respecto de la Disgrafía, Mayorga (2018) afirma que “la disgrafía se presenta como 

una dificultad de escritura y torpeza limitada ante el hecho de escribir” (p. 23), para reforzar 

sus aseveraciones el autor  cita a Gallego, Galligó y Requema (2003) y a Pikabea (2008),  

quienes por su parte han señalado que: “la disgrafía es el trastorno que afecta a la escritura 

del sujeto bien el trazado, bien en la grafía” (p. 23);   lo que implica que el alumno no puede 

realizar los razgos de determinadas letras o simplemente no puede escribir ciertas palabras. 

En cuanto a la disortografía, Mayorga (2018) la define como un conjunto de errores 

en la escritura que afectan las palabras, pero no su forma o trazado. Por último, al referirse 

a la dislexia, el autor señala que, según la Federación Mundial de Neurología, este trastorno 
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se caracteriza por dificultades para aprender a leer mediante métodos tradicionales, a pesar 

de que el individuo presenta un nivel de inteligencia normal. 

Estas dificultades vinculadas al aprendizaje ortográfico se evidencian como: 

Lentitud en la escritura de palabras, equivocaciones reiteradas en las mismas palabras, pese 

a que se les ha enseñado la escritura correcta de las mismas; y en los demás casos, los 

estudiantes se equivocan en todo tipo de palabras; además el olvido de las reglas 

ortográficas, la confusión de letras en las palabras, no darse cuenta de los errores ortográficos 

y escribir las mismas palabras de diferentes maneras que obviamente son incorrectas . Estas 

realidades han sido evidentes en las aulas escolares. 
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CAPÍTULO 3. DISEÑO METODOLÓGICO  

3.1 Enfoque de la Investigación 

El desarrollo del presente trabajo de investigación se ejecutó bajo el enfoque 

cuantitativo; ya que permitió reflejar los resultados de manera objetiva, medible y 

observable del fenómeno objeto de estudio. Al respecto, Cortez (2018) manifiesta que: “el 

enfoque cuantitativo de investigación utiliza la recolección de datos para probar hipótesis 

con base a la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías” (p. 1047). Esto implica que, este enfoque permite la 

comprobación de las dificultades existentes (supuestos) en base de los resultados obtenidos 

durante el proceso de la investigación. 

Por consiguiente, con la información recopilada, analizada, medida, observada e 

interpretada se percibieron n mayores detalles del contexto; los factores que inciden en la 

problemática y  las dificultades de mayor incidencia de la lengua escrita del estudiantado 

bilingue. Los resultados de esta investigación permitieron realizar la propuesta para atenuar 

las dificultades de orden ortográfico para este segmento de la población estudiantil. 

3.2 Diseño de la Investigación 

El diseño de esta investigación fue de carácter no experimental; por cuanto, las 

variables no fueron objeto de manipulació. Esto implica que se observaron los hechos tal y 

como se presentaban en su contexto real y en un tiempo determinado. Respecto del diseño 

de la investigación no experimental, Olivares et al. (2013), manifiestan que “los fenómenos 

a observar se dan tal como se presentan en su contexto natural para luego analizar; y que las 

variables independientes no son susceptibles de manipulación; porque sus manifestaciones 

ya han ocurrido” (p. 33). 
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Asimismo, respecto del diseño no experimental, Arias y Covinos (2021) señalan que: 

“no hay estímulos o condiciones experimentales a las que se sometan las variables de 

estudio, los sujetos del estudio son evaluados en su contexto natural sin alterar ninguna 

situación; así mismo, no se manipulan las variables de estudio” (p. 78). En este sentido el 

trabajo se centró en la observación de fenómenos en su contexto para proceder al análisis.  

3.3 Tipo de investigación 

Alcance descriptivo 

Esta investigación tuvo un alcance descriptivo, ya que se centró en captar detalles de los 

fenómenos que se producen en el contexto real, objeto del estudio. El objetivo principal de 

la investigación descriptiva fue describir lo que existe, basándose en la observación 

empírica. Guevara y otros (2020) señalan que: “la   investigación   descriptiva   se   efectúa   

cuando se desea describir, en todos sus componentes   principales, una   realidad” (p. 165). 

Por consiguiente, la presente investigación de carácter descriptivo busca especificar 

propiedades y características relevantes del fenómeno, objeto de estudio; es decir, busca las 

informaciones más detalladas y acercadas a la verdad, ya que, estos datos permitirán 

visualizar el horizonte de la problemática educativa y al mismo tiempo, la proyección de las 

alternativas de solución en relación con las dificultades ortográficas del estudiantado 

bilingüe (quichua-español). 

3.4 Nivel de investigación 

 Descriptivo  

El presente trabajo de investigación es de nivel descriptivo; ya que, revisada la información 

bibliográfica no existen suficientes estudios relacionados con las dificultades ortográficas 

de la lengua escrita en los estudiantes quichua hablantes. Esta problemática educativa 

todavía no está claramente definida; por consiguiente, no ha sido suficientemente abordada 
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para esclarecer las razones o los factores que intervienen en estas dificultades. Al respecto 

Arias (2012) puntualiza que: “la investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre 

un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una 

visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos” (p. 23). 

 Por el lugar  

De campo 

El presente trabajo de investigación fue de campo; ya que, se recopilaron datos e 

informaciones de fuentes primarias para el propósito específico con los estudiantes bilingües 

del décimo año de Educación General Básica Superior, paralelo C de la Unidad Educativa 

Tomás Oleas. 

3.5 Técnicas para el procesamiento e interpretación de datos 

Para el procesamiento e interpretaciones de datos recolectados se emplearon las 

siguientes técnicas e instrumentos como son: encuesta, entrevista, cuestionario, test y guía 

de entrevista: 

 Encuesta  

La encuesta es una técnica de recolección de datos e informaciones de manera 

confidencial, para lo cual se realizan preguntas de carácter cerradas; donde el sujeto 

encuestado tiende a proporcionar datos e informaciones precisas, sin emitir ninguna 

opinión; esto refleja el carácter objetivo que posee esta técnica. Al respecto, Arias et 

al (2021) manifiestan que: “la encuesta es una herramienta que se lleva a cabo 

mediante un instrumento llamado cuestionario, está direccionado solamente a 

personas y proporciona información sobre sus opiniones, comportamientos o 

percepciones” (p. 81). 
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 Encuesta  

La encuesta como instrumento de investigación tiene dos puntos de vista, para unos autores 

es considerado como un método para recabar la información en el proceso de la 

investigación; mientras que, para otros lo definen como  una técnica para la recolección de 

informaciones y datos. Respecto de la encuesta como un método (Narváez, 2007) señala 

que: “La encuesta es un método utilizado para recabar información entre la población. 

Íntimamente relacionado con el enfoque cuantitativo, se utiliza para obtener datos en gran 

escala de una población determinada” (p.3).  Y respecto de la encuesta como una técnica, 

(Casas et al., 2003) señalan que: “La técnica de encuesta es ampliamente utilizada como 

procedimiento de investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y 

eficaz” (p. 143). 

Por lo tanto, la encuesta considerado como un método o una técnica de la investigación 

cumple la función de recabar informaciones y datos sobre los aspectos determinados en el 

plan de la investigación . 

Tabla 5   

Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

Variables Técnicas Instrumento Descripción 

Dificultades 

ortográficas 

Encuesta Cuestionario 

y test 

Se incluyeron preguntas sobre la 

identificación étnica, lingüística, normas 

de ortografía y su aplicación, con la 

finalidad de conocer dificultades 

ortográficas en la lengua escrita y sus 

apreciaciones respecto de la enseñanza en 

el aula de clases. 
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Expresión 

escrita 

Entrevista 

estructurada 

Cuestionario 

estructurado 

Se plantearon preguntas flexibles que 

permitieron conocer opiniones de los 

docentes de Lengua y Literatura, respecto 

de la expresión escrita de los estudiantes 

bilingües. 

 

Nota. La figura resume las técnicas e instrumentos utitilizados para la recolección de datos.  

 Instrumentos  

Para el análisis e interpretación de datos se emplearon los siguientes instrumentos: 

el cuestionario, test y guion de entrevista estructurada. 

3.5.3.1 Cuestionario  

El cuestionario como instrumento técnico permitió realizar el análisis e 

interpretación de datos recolectados durante el proceso de la investigación. Al respecto, 

Bravo y Valenzuela, (2019), manifiestan que: “el cuestionario es un instrumento utilizado 

para recoger de manera organizada la información que permitirá dar cuenta de las variables 

que son de interés en cierto estudio” p. 9). De la misma manera, Meneses (2016) destaca 

que: “un cuestionario es, por definición, el instrumento estandarizado que empleamos para 

la recogida de datos durante el trabajo de campo de algunas investigaciones cuantitativas, 

fundamentalmente, las que se llevan a cabo con metodologías de encuestas” (p. 9). 

3.5.3.2 Test 

Esta técnica presentó un listado de preguntas cerradas y de opciones múltiples; 

mismas que se aplicaron de forma anónima para la recolección de la información requerida; 

para la identificación de dificultades ortográficas que poseen los estudiantes 

quichuahablantes. Arias (2020) manifiesta que “se utilizan los test para evaluar las 

dificultades de aprendizaje de los estudiantes, problemas de conducta, puestos de trabajo, 

capacidades y habilidades adaptativas, entre otros” (p. 132). Esto implicó que, a través del 
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test se evaluaron las dificultades que poseen los estudiantes sin la identificación personal a 

quien corresponde el test aplicado; a fin de garantizar al estudiante que se exprese con total 

libertad del caso. 

3.5.3.3 Cuestionario 

El cuestionario como instrumento técnico y método de investigación o de evaluación a la 

vez, es un conjunto de preguntas previamente elaboradas con el propósito de obtener 

respuestas sobre aspectos y situaciones que interesan en una investigación. Al respecto 

(García , 2003) señala que, el cuestionario es un método ampliamente utilizado en las 

ciencias sociales para recopilar y registrar datos. Su gran versatilidad permite emplearlo 

tanto en la investigación como en la evaluación de individuos, procesos y programas de 

formación.  

Entonces, el cuestionario juega un papel preponderante en el campo de la investigación; ya 

que se constituye como un método y técnica a la vez para prporcionar informaciones y datos, 

objeto de la investigación. 

3.6 Población y Muestra 

 Población 

La población preestablecida, objeto de estudio en el presente trabajo de investigación estuvo 

compuesta por un total de 75 estudiantes quichuahablantes de décimo año de Educación 

General Básica Superior y 11 docentes de la asignatura de lengua y literatura de la Unidad 

Educativa Tomás Oleas, 2023; de los cuales se ha determinado específicamente el 33.33%, 

es decir un paralelo conformado por 25 estudiantes, a quienes se les aplicará la encuesta y 

la prueba de diagnóstico. 

 Tamaño de la Muestra 

Tabla 6  

Tamaño de la muestra 
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Extracto Número Hombres Mujeres Porcentaje 

Estudiantes 25 14 11 33.33% 

Docentes 11 03 08 100% 

Total 36 17 19  

 

Nota. La figura indica el tamaño de la muestra que se empleó en la investigación. 

Técnicas para el procesamiento e interpretación de datos 

Para el procesamiento e interpretación de los datos recolectados se procedió de la 

siguiente manera: 

➢ Tabulación y representación gráfica de la información. 

➢ Análisis estadísticos. 

➢ Codificación de datos y Análisis descriptivo. 
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el presente capítulo se realiza el análisis de los resultados, producto de la aplicación de 

los instrumentos de recolección de datos como: la encuesta, el cuestionario y la prueba de 

diagnóstico. Los dos primeros instrumentos fueron aplicados tanto a estudiantes como a 

profesores del área; mientras que, la prueba de diagnóstico se les aplicó solo a estudiantes 

del décimo año de Educación General Básica Superior para conocer las competencias 

ortográficas que poseen. 

Estos resultados tabulados de manera cuantitativa y representada estadísticamente 

mediante gráficos, han permitido realizar los análisis correspondientes e interpretar cada uno 

de los ítems para la elaboración de juicios de valor, acerca del fenómeno de estudio y sus 

tendencias. 

4.1 Análisis Descriptivo de los Resultados 

 Tabulación de la encuesta dirigida a estudiantes, análisis e interpretación 

El primer instrumento aplicado en la presente recolección de la información, fue la encuesta 

dirigida a estudiantes bilingües del décimo año de Educación General Básica Superior de la 

Unidad Educativa Tomás Oleas, de la parroquia Cajabamba, cantón Colta, provincia de 

Chimborazo, periodo lectivo 2023 - 2024. Cuya finalidad fue obtener información, respecto 

de las dificultades de ortografía en la expresión escrita. Luego de haber efectuado el proceso 

de tabulación y la representación estadística correspondiente, los resultados han permitido 

analizar e interpretar como se detallan a continuación: 
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1. Edad, género y lengua de los estudiantes de Décimo Año EGBS 

Tabla 7   

Edad, género y lengua de los estudiantes del Décimo Año EGBS 

ÍNDICE 
MUJERES HOMBRES 

QUICHUA 

HABLANTE (SÍ)  

QUICHUA 

HABLANTE (NO)  
 F % F % F % F % 

12 años 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

13 años 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

14 años 4 37% 5 45% 7 41% 2 25% 

15 años 

o más 10 63% 6 55% 10 59% 6 75% 

TOTAL 14 100% 11 100% 17 100% 8 100% 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

Figura 1   

Edad, género y lengua de estudiantes del Décimo Año EGBS 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

Análisis e interpretación de resultados 

Análisis:  

Luego de haber tabulado las respuestas de los estudiantes encuestados, se puede 

expresar que un 45% tiene 14 años, mientras que el 55% tiene 15 años o más, esto indica 

que la mayoría de los hombres está por encima de la edad promedio esperada, en relación a 

mujeres el 37% tiene 14 años y el 63% tiene 15 años o más, este patrón también sugiere una 
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tendencia hacia una edad ligeramente mayor entre las mujeres. Desde la información se 

puede inferir que el 41% de la población encuestada se consideran ser quichua hablantes 

siendo mujeres en el rango de 14 años y 59% de la población encuestada se consideran ser 

quichua hablantes siendo hombres en el rango de 14 años y el 25% de la población 

encuestada se consideran no hablantes siendo mujeres en el rango de 15 años o más y 75% 

de la población encuestada se consideran no hablantes siendo hombres en el rango de 14 

años a más. 

Interpretación: 

En estudiantes quichua hablantes, hay una representación equilibrada entre géneros 

(10 hombres y 7 mujeres), lo que podría reflejar un esfuerzo comunitario por preservar la 

lengua entre ambos. La mayoría de los quichuas hablantes tiene 15 años o más (59%), lo 

que puede estar relacionado con mayores tasas de alfabetización intercultural en niveles 

educativos más altos. Sin embargo, el 41% restante de estudiantes más jóvenes resalta la 

importancia de fortalecer los programas bilingües en etapas iniciales. 

La combinación de géneros, edades y quichua hablantes en este grupo escolar pone 

en evidencia la diversidad del entorno educativo en comunidades interculturales es crucial 

que las instituciones educativas adopten prácticas pedagógicas inclusivas, basadas en 

principios como la educación intercultural bilingüe instancia encargada del desarrollo 

(SESEIB, 2021), esta educación debe integrar los saberes indígenas y las prácticas 

pedagógicas tradicionales para fortalecer la identidad cultural y el aprendizaje significativo. 

2. Idioma en que se comunica más con su familia, compañeros del curso u otras 

personas 
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Tabla 8   

En qué idioma se comunica más con su familia, compañeros u otras personas 

FAMILIA COMPAÑEROS U OTROS 

ÍNDICE F % F % 

Quichua 1 4% 0 0% 

Español 15 60% 23 92% 

Español-quichua 9 36% 2 8% 

TOTAL 25 100% 25 100% 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

Figura 2   

En qué idioma se comunica más con su familia, compañeros u otros 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

Análisis e interpretación  

Análisis:  

El análisis de estudiantes donde el 60% se comunican con su familia más en el 

idioma español, 36% utiliza una combinación de español y quichua; y apenas el 4% se 

comunica en el idioma quichua. El idioma en el que se comunica más con amigos u otros es 

el 92% y apenas el 8% se comunican con sus compañeros y otras personas utilizando ambas 

lenguas y el 0% no hace uso del quichua.  
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Interpretación:  

El predominio del español refleja un desplazamiento del quichua hacia la lengua 

dominante, de manera que se entiende que las lenguas minoritarias tienden a perderse 

cuando se enfrentan a presiones sociales y económicas del idioma mayoritario. Este 

fenómeno es más pronunciado fuera del hogar, donde el español domina en casi todas las 

interacciones sociales es ahí donde se observa el bilingüismo en el hogar, con un 36% de 

estudiantes que combina español y quichua, indica que las familias juegan un papel clave en 

la preservación de la lengua materna. Según Us, (2022) el uso de idiomas indígenas en el 

hogar es fundamental para su transmisión intergeneracional, sin embargo, este esfuerzo no 

se refleja ampliamente en contextos sociales o educativos. 

La educación formal, predominantemente en español, contribuye al desplazamiento 

lingüístico a pesar de la existencia de programas de educación intercultural bilingüe (EIB) 

en Ecuador, estos no han logrado contrarrestar el predominio del español, especialmente en 

áreas urbanas (Vernimmen, 2019). Esto coincide con la disminución del uso del quichua 

entre las generaciones jóvenes. 

3. Mientras habla con su familia, amigos y compañeros, utiliza términos del español en 

el idioma quichua 

Tabla 9   

Utilización de términos del español en el quichua 

ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 3 12% 

No 10 40% 

A veces 12 48% 

Siempre 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 
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Figura 3  

Utilización de términos del español en quichua 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

Análisis e interpretación  

 

Análisis:  

Del 100% de estudiantes encuestados, el 48% de estudiantes han manifestado que sí 

emplean a veces términos de la lengua española en el quichua, el 40% han afirmado que no; 

y el 12% han manifestado que sí emplean términos del español en la lengua quichua mientras 

realizan los diálogos con la familia, amigos y compañeros. 

Interpretación:  

El uso ocasional de términos del español en el quichua responde al fenómeno de 

interferencia lingüística, definido por Weinreich (1953) y actualizado en los estudios 

recientes de Morales, (2020). Este fenómeno se produce cuando los hablantes de una lengua 

adoptan vocabulario o estructuras de otra lengua debido a la coexistencia de ambas en su 

entorno. 

Tavera, (2020) afirma que la incorporación de términos de una lengua dominante, 

como el español, en una lengua minoritaria, como el quichua, refleja un proceso de 

adaptación lingüística y cultural. En muchos casos, los hablantes recurren al español para 
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referirse a conceptos modernos o tecnológicos que no tienen equivalentes directos en 

quichua, lo que coincide con lo descrito por Brodowicz, (2024) sobre la influencia de la 

globalización en lenguas indígenas. 

El hecho de que el 48% de los encuestados indique que utiliza términos del español 

"a veces" podría ser indicativo de un bilingüismo funcional, en el cual los hablantes alternan 

entre ambas lenguas según el contexto o la necesidad comunicativa  (Rivera & Nallely 

Garza, 2022). Este comportamiento no necesariamente implica un desplazamiento 

lingüístico completo, sino más bien una negociación entre ambas lenguas. 

El 40% que afirma no utilizar términos del español en el quichua puede interpretarse 

como una señal de resistencia lingüística y orgullo cultural. Según López y otros, (2023), 

este grupo puede estar conformado por personas que valoran la pureza lingüística del 

quichua y perciben la incorporación de términos del español como una amenaza para la 

identidad cultural. 

4. Cómo se consideran los encuestados 

Tabla 10   

Cómo se consideran los encuestados 

ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Blanco 0 0% 

Mestizo 1 4% 

Indígena 24 96% 

Afro 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 
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Figura 4   

Cómo se consideran los encuestados 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

Análisis e interpretación  

Análisis:  

De la totalidad de la población estudiantil encuestada en la presente muestra, el 96% 

de estudiantes han manifestado que se consideran ser indígena; y el 4% ser mestizo. 

Interpretación:  

Una vez tabulado y analizado los resultados de la pregunta 7 de esta muestra, se 

deduce que la totalidad de la población estudiantil, 24 alumnos se auto identifican ser de 

origen étnica indígena; y, apenas un mínimo porcentaje que corresponde a 1 estudiante, se 

considera ser de origen étnico mestizo. Esto implica que, en el curso existe una 

predominancia de estudiantes indígenas; sin embargo, no utiliza su lengua materna el 

quichua para establecer comunicaciones y relaciones interpersonales con sus compañeros y 

demás personas de su entorno.  

Esta realidad concuerda con lo manifestado por Quezada (2022) que ha provocado 

una situación de diglosia del quichua en relación con el español, lo cual incide debido al 
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problema de la migración en las comunidades. Esto genera una diglosia convivencial en la 

interacción entre la cultura indígena y la cultura blanco-mestiza. 

5. Sus padres saben leer y escribir, y le ayudan con las tareas extracurriculares 

Tabla 11   

Sus padres saben leer y escribir, y le ayudan con las tareas extracurriculares 

ÍNDICE 

SUS PADRES SABEN LEER Y 

ESCRIBIR 

LE AYUDAN CON LAS TAREAS 

EXTRACURRICULARES 

F % F % 

Mucho 9 36% 11 44% 

Bastante 8 32% 13 52% 

Poco 8 32% 0 0% 

Nada 0 0% 1 4% 

TOTAL 25 100 25 100 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

Figura 5   

Sus padres saben leer y escribir, y le ayudan con las tareas extracurriculares 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 
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Análisis e interpretación  

Análisis:  

Según se evidencia en la respuesta del 100% de datos obtenidos de esta encuesta, el 

36% de estudiantes han manifestado que sus padres leen mucho, el 32% de padres leen 

bastante; y, el 32% de padres leen poco.  Y en relación a que si padres ayudan a sus hijos en 

la realización de tareas extra clases el 52% de padres ayudan a veces, mientras que el 11% 

de padres nunca ayudan a sus hijos en las actividades académicas extra clases; y apenas el 

4% de padres ayudan siempre en las tareas extra clases a sus hijos.  

Interpretación:  

La conexión entre las tradiciones culturales y la identidad individual y colectiva es 

ampliamente reconocida. Según Caranqui (2024), las tradiciones culturales no solo 

transmiten conocimientos ancestrales, sino que también refuerzan la pertenencia 

comunitaria y el orgullo étnico. Sin embargo, en contextos globalizados, las nuevas 

generaciones pueden percibir las tradiciones como irrelevantes o desconectadas de las 

realidades modernas (Gordillo y otros, 2023). Por ello los datos reflejan que la mayoría de 

los estudiantes tienen padres que saben leer y escribir, lo cual es fundamental para el apoyo 

en el aprendizaje. El 68% de los padres ayudan "mucho" o "bastante" con las tareas 

extracurriculares, mostrando un rol activo en la educación de sus hijos. Sin embargo, un 

32% solo ofrece apoyo limitado ("poco"), lo que podría estar relacionado con factores como 

el nivel educativo de los padres o el tiempo disponible.  

Según el estudio de Delgado (2019), la participación activa de los padres en las tareas 

escolares mejora el rendimiento académico, ya que fomenta habilidades de organización, 

comprensión y motivación en los estudiantes. 
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6. ¿Sabe usted qué es la ortografía y le gusta practicarla? 

Tabla 12   

¿Sabe usted qué es la ortografía y le gusta practicarla? 

ÍNDICE 

SABE USTED QUÉ ES LA 

ORTOGRAFÍA 

LE GUSTA A USTED LA 

ORTOGRAFÍA 

F % F % 

Mucho 7 28% 4 16% 

Bastante 11 44% 7 28% 

Poco 7 28% 14 56% 

Nada 0 0% 0 0% 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

Figura 6   

¿Sabe usted qué es la ortografía y le gusta practicarla? 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

Análisis e interpretación  

Análisis:  

De la totalidad de las respuestas obtenidas en estas encuestas, el 44% de estudiantes 

han respondido que conocen bastante sobre ortografía, mientras que el 28% de alumnos 
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afirman conocer mucho y el otro 28% tienen pocos conocimientos sobre el tema planteado. 

Mientras que el 56% de estudiantes han manifestado que les gusta poco la ortografía, el 28% 

bastante; y, apenas el 16% que les gusta mucho la ortografía.  

Interpretación:  

En cuanto al conocimiento y gusto por la ortografía, el 72% de los estudiantes afirma 

saber "mucho" o "bastante" sobre el tema, lo que evidencia una base teórica sólida, sin 

embargo, solo el 44% manifiesta que les gusta practicarla, y el 56% expresa un interés 

limitado ("poco"). Esto podría reflejar una desconexión entre el aprendizaje teórico y la 

motivación para aplicarlo, una tendencia observada por Ridio (2020), quienes destacan que 

la enseñanza tradicional de la ortografía, basada en la memorización, puede desmotivar a los 

estudiantes por ello fomentar métodos dinámicos y lúdicos, como la gamificación, podría 

fortalecer el interés y el compromiso con esta área fundamental del lenguaje. 

7. ¿Existe dificultades al escribir ciertas palabras desconocidas? 

Tabla 13   

Dificultades de escritura de ciertas palabras desconocidas 

ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 3 12% 

No 8 32% 

A veces 13 52% 

Siempre 1 4% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 
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Figura 7   

Dificultades de escritura de ciertas palabras desconocidas 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

Análisis e interpretación  

Análisis:  

Del total de datos obtenidos en esta muestra, el 52% de estudiantes han afirmado 

que, a veces tienen dificultades al escribir ciertas palabras desconocidas, el 32% han dicho 

que no, el 12% han manifestado que si tienen dificultades al escribir; y, el 4% han afirmado 

que siempre tienen dificultades al escribir ciertas palabras desconocidas.  

Interpretación:  

Los datos que muestran en este panorama sugieren que, aunque los estudiantes tienen 

bases para la escritura, existe una falta de estrategias sólidas para enfrentar términos nuevos 

o complejos. Según García y Muñoz (2020), las dificultades para escribir palabras 

desconocidas pueden estar relacionadas con la limitada exposición a vocabulario amplio y 

con métodos de enseñanza que no promueven el aprendizaje autónomo ni el pensamiento 

crítico en el uso del lenguaje. Por otro lado, el 32% de los estudiantes afirma no tener 

dificultades, lo que podría estar vinculado con un mayor hábito de lectura y prácticas 

constantes de escritura. Estudios recientes, como los de Zayas y Ramos (2021), destacan que 
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la práctica frecuente de la lectura y la escritura mejora la ortografía y la capacidad para 

descifrar palabras nuevas. Esto subraya la importancia de implementar metodologías 

pedagógicas innovadoras, como el aprendizaje contextualizado y actividades gamificadas, 

para fortalecer las habilidades lingüísticas de los estudiantes y reducir las brechas en el 

dominio de la escritura. 

8. ¿Le gustan las clases de ortografía que da su profesor(a)? 

Tabla 14   

Gusto por las clases de la ortografía 

ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 0 0% 

A veces 13 52% 

Casi siempre 5 20% 

Siempre 7 28% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

Figura 8   

Gusto por las clases de ortografía 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

Análisis e interpretación  
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Análisis:  

Del 100% de la población estudiantil encuestada sobre el gusto que tiene por las clases de 

orografía que imparte el profesor, el 52% de estudiantes han manifestado que les gusta a 

veces, el 28% siempre; y, el 20% casi siempre.  

Interpretación:  

El interés de los estudiantes en clases de ortografía puede estar influenciado por 

factores pedagógicos y cognitivos. Según un estudio realizado por Ramírez & Cremades, 

(2021), el gusto por las materias escolares está directamente relacionado con la metodología 

del docente, el contenido presentado y el nivel de interacción en el aula. En este contexto, la 

enseñanza de la ortografía es efectiva cuando se utilizan estrategias innovadoras como el 

aprendizaje basado en juegos o tecnología, que incrementan la motivación de los estudiantes 

(Macas et al., 2024). 

La preferencia mayoritaria por "a veces" sugiere que los estudiantes encuentran las 

clases de ortografía interesantes en ciertos momentos, pero podría haber áreas de mejora en 

la metodología, en contraste, el 28% que respondió "siempre" muestra que existe un grupo 

de estudiantes que valora positivamente las clases, lo cual puede estar asociado a su interés 

personal en el tema o al impacto positivo del docente. De acuerdo con Tenemaza y 

Guanulema (2024) las estrategias de enseñanza centradas en el aprendizaje activo fomentan 

un mayor gusto por las materias relacionadas con habilidades lingüísticas. 
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9. En qué letras se confunde más al escribir ciertas palabras 

Tabla 15   

Letras que causan confusión en la escritura de ciertas palabras 

ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

b - v 9 36% 

c - s - z 12 48% 

g - j 1 4% 

h 3 12% 

TOTAL 25 100% 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

Figura 9   

Letras que causan confusión en la escritura de ciertas palabras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

Análisis e interpretación  

Análisis:  

Del total de la población estudiantil refleja las principales confusiones ortográficas 

de los estudiantes al escribir ciertas palabras donde el mayor porcentaje de errores, con un 

48%, corresponde a las letras c, s y z, seguido de un 36% relacionado con la confusión entre 
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b y v;  y en menor medida, la confusión con la h alcanza el 12%, mientras que las letras g y 

j generan errores en solo el 4% de los casos. 

Interpretación:  

Los resultados resaltan la necesidad de fortalecer la enseñanza de las reglas 

ortográficas, priorizando los casos más problemáticos (c, s, z y b, v). Como sugieren Chango 

et al, (2024) que la implementación de estrategias didácticas innovadoras, como actividades 

gamificadas, dictados interactivos y el uso de tecnologías, puede ayudar a los estudiantes a 

reducir los errores ortográficos. Además, el enfoque en prácticas repetitivas y en el análisis 

de palabras comunes podría ser una herramienta eficaz para abordar las confusiones 

persistentes por ello la alta prevalencia de errores asociados a la fonética destaca la 

importancia de reforzar el aprendizaje basado en la diferenciación sonora y visual, utilizando 

herramientas pedagógicas modernas para superar estas dificultades comunes en el 

aprendizaje del español. 

10. ¿Qué dificultades ortográficas tiene usted al escribir? 

Tabla 16   

Dificultades ortográficas al escribir 

ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Acentuar las palabras 9 36% 

Emplear los signos de puntuación 11 44% 

Utilizar mayúsculas y minúsculas 0 0% 

Confusión en el uso de vocales y consonantes 5 20% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 
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Figura 10 

 Dificultades ortográficas al escribir 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

Análisis e interpretación  

Análisis:  

De la totalidad de estudiantes encuestados que tienen dificultades ortográficas al 

escribir, el 44% de estudiantes han afirmado que tienen dificultades en emplear los signos 

de puntuación, el 36% en acentuar las palabras y el 20% se confunden en el uso de vocales 

y consonantes.  

Interpretación:  

Según el análisis se puede colegir  que existe la necesidad de dar el tratamiento 

adecuado, a través de una propuesta alternativa para la aplicación de las reglas ortográficas 

puntual, acentual y literal por lo que estas situaciones podrían ser consideradas como la 

disgrafía y la disortografía, según menciona Lerma (2020). La disgrafía es considerada como 

la incapacidad de escribir correctamente los sonidos percbidos de las palabras, lo que 

conlleva a los problemas de escritura de letras y oraciones; mientras que, la disortografía 

son las dificultades que presentan como faltas de ortografia, la no utilización de artículos, 

las dificultades de acentuación y la confusión de letras. 
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11. Le gusta leer periódicos, libros, revistas, etc. 

Tabla 17   

Gusto por la lectura de textos varios. 

ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 3 12% 

A veces 16 64% 

Casi siempre 4 16% 

Siempre 2 8% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

Figura 11  

Gusto por la lectura de textos varios 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

Análisis e interpretación  

Análisis:  

De la totalidad de estudiantes encuestados sobre el gusto que tienen por la lectura 

de: periódicos, revistas, libros, etc., el 64% de estudiantes han expresado que tienen gusto a 

veces, el 16% han manifestado casi siempre, el 12% han expresado que nunca tienen el gusto 

por la lectura de textos varios; y, el 8% han manifestado que tienen siempre el gusto  por la 

lectura de textos. 
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Interpretación:  

El interés por la lectura es un indicador importante del desarrollo cultural, social y 

cognitivo. Diversos estudios recientes ofrecen una base para interpretar estos resultados 

según Jara (2022), la preferencia irregular por la lectura suele estar asociada a la falta de 

hábito lector, la poca disponibilidad de material atractivo o la percepción de que la lectura 

es una actividad académica más que recreativa. Esto sugiere que los estudiantes leen 

principalmente por obligación y no por gusto. La lectura frecuente está vinculada al 

desarrollo de habilidades cognitivas superiores, como el pensamiento crítico y la 

comprensión lectora (Sarmiento y otros, 2024). La baja proporción de quienes "siempre" 

leen resalta la necesidad de intervenciones educativas que promuevan estas habilidades. 

12. Normalmente terminas las lecturas que empiezas 

Tabla 18   

Termina la lectura al iniciar 

ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 2 8% 

A veces 4 16% 

Algunas veces 15 60% 

Siempre 4 16% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 
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Figura 12   

¿Termina la lectura al iniciar? 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

Análisis e interpretación  

Análisis:  

Del total de la población estudiantil encuestada, respecto de, si termina la lectura al 

empezar, el 60% de estudiantes han expresado que sí terminan algunas veces; mientras que 

el 16% de estudiantes han afirmado que terminan la lectura a veces, seguidamente el 16% 

de estudiantes han expresado que terminan la lectura siempre; y el 8% de encuestados han 

manifestado nunca terminan la lectura al empezar. 

Interpretación:  

El hábito de finalizar lecturas está estrechamente relacionado con factores 

motivacionales, la comprensión lectora y el interés en el contenido. Según Santamaría y 

Vega (2022 ), el hecho de que los estudiantes no terminen regularmente las lecturas se debe 

a una combinación de falta de interés en el contenido y baja motivación intrínseca hacia la 

lectura, esto sugiere que los textos a menudo no están alineados con sus intereses o que la 

lectura no se percibe como una actividad placentera. Además, Gago (2021) destaca que una 
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comprensión lectora limitada puede llevar a la frustración, lo que resulta en una menor 

disposición para terminar el material y el porcentaje de estudiantes que rara vez termina las 

lecturas puede estar relacionado con distracciones tecnológicas y la prevalencia de 

contenidos digitales de consumo rápido.  

13. Cree usted que la lectura ayudará a mejorar la ortografía 

Tabla 19   

Contribución de la lectura para mejorar la ortografía 

ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 12 48% 

Bastante 12 48% 

Poco 1 4% 

Nada 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

Figura 13   

Contribución de la lectura para mejorar la ortografía 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

Análisis e interpretación  

Análisis:  

48%

48%

4% 0%

CONTRIBUCIÓN DE LA LECTURA 

PARA MEJORAR LA ORTOGRAFÍA

Mucho

Bastante

Poco

Nada



 

85 

De la información obtenida en estas encuestas, respecto de la pregunta: si la lectura 

ayudaría a mejorar la ortografía, el 48% de estudiantes han afirmado mucho, otro grupo 

similar con el 48% han afirmado bastante y un 4% han expresado que la lectura no 

contribuye a mejorar la ortografía. 

Interpretación:  

La lectura es una herramienta clave para la adquisición y consolidación de 

habilidades lingüísticas, incluida la ortografía. Según Ardila (2021), leer con frecuencia 

expone a los lectores a la correcta escritura de palabras y mejora el reconocimiento 

ortográfico al reforzar patrones lingüísticos. Además, la teoría del procesamiento dual 

(Illescas y Christian Salinas, 2024) señalan que la repetición visual de palabras 

correctamente escritas activas redes neuronales que favorecen la retención ortográfica. En 

la práctica educativa por ello el fomentar la lectura regular mejora significativamente la 

precisión ortográfica en estudiantes. Esto se debe a que la lectura permite internalizar las 

reglas gramaticales y ortográficas de forma implícita. 

13. Cree usted que las reglas establecidas por la Real Academia de la lengua son 

difíciles de comprender 

Tabla 20   

Reglas ortográficas difíciles de comprender 

ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 6 24% 

Bastante 8 32% 

Poco 10 40% 

Nada 1 4% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 
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Figura 14   

Reglas ortográficas difíciles de comprender 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

Análisis e interpretación  

Análisis:  

Del total de la población estudiantil encuestada se han obtenido los siguientes 

resultados: el 40% de estudiantes han manifestado poco difícil de comprender las reglas de 

ortografía, el 32% han dicho bastante, el 24% han manifestado mucho; y un 4% han dicho 

que nada es difícil comprender las reglas de ortografía. 

Interpretación:  

La comprensión de las reglas ortográficas está influida por factores como el nivel 

educativo, la práctica de la lectura y escritura, y el acceso a materiales didácticos, respecto 

del aprendizaje de las reglas de ortografía, Puglla (2024) señala que, una de las formas 

tradicionales del aprendizaje de las  reglas ortográficas fue la memorización, pero la 

memoria es susceptible al olvido, especialmente cuando los conocimientos no se aplican 

regularmente. Por esta razón, el aprendizaje de la ortografía debe enfocarse en ser una 

experiencia práctica en lugar de limitarse a la simple memorización, esto implica que, el 
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aprendizaje de las normas ortográficas debe ser una experiencia; es decir, mediante frases y 

enunciados desde la realidad cotidiana. En este sentido, los datos reflejan una distribución 

equilibrada de opiniones, con una tendencia hacia una dificultad moderada ("poco 

difíciles"), lo que sugiere que, si bien las reglas pueden ser percibidas como accesibles para 

algunos, aún existe una proporción significativa que las considera desafiantes, en línea con 

la literatura actual. 

14. Está de acuerdo que otras formas y estrategias didácticas ayudarían a mejorar las 

competencias ortográficas 

Tabla 21   

Otras formas y estrategias didácticas para mejorar la ortografía 

ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 8 32% 

De acuerdo 13 52% 

En desacuerdo 1 4% 

Totalmente en desacuerdo 3 12% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

Figura 15   

Otras formas y estrategias didácticas para mejorar la ortografía 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 
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Análisis e interpretación  

Análisis:  

De la totalidad de la población estudiantil aplicada las encuestas; y, según los 

resultados obtenidos en la presente muestra, se evidencia que, el 52% de estudiantes han 

manifestado estar de acuerdo, respecto de otras formas y estrategias didácticas que ayudarían 

a mejorar las competencias ortográficas. Un 32% de estudiantes han afirmado estar 

totalmente de acuerdo, un 12% han expresado estar totalmente en desacuerdo y un 4% de 

acuerdo. 

Interpretación:  

Con relación a las otras formas y estrategias para mejorar el aprendizaje de la 

ortografía, Cabanillas (2021), señala que la resistencia al aprendizaje de la ortografía por 

parte de los estudiantes, se debe a que los maestros no utlizan adecuadamente los métodos 

y estrategias al desarrollar sus sesiones trabajo, entre ellos, estrategias y materiales que no 

invitan a la motivación, o prácticas indebidas de memorización como el dictado de palabras 

con el propósito de corregir las equivocaciones del estudiante. 

Definitivamente, la aplicación de esta encuesta como instrumento de recolección de 

datos, contribuye de manera significativa con informaciones relevantes relacionadas con las 

dificultades de la ortografía desde la subjetividad de los encuestados; quienes han 

manifestado desde su plena convicción las realidades en torno a esta temática.  Como 

evidencias de estas encuestas, se han revelado las dificultades de la ortografía literal en el 

uso de las grafías: b/v; s/c/z; g/j; y h; además las dificultades de acentuación en las palabras 

y el empleo de los signos de puntuación. 
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 Tabulación de la encuesta dirigida a docentes, análisis e interpretación. 

El segundo instrumento empleado para la recolección de informaciones, fue el 

cuestionario que se aplicó a los docentes del área y asignatura de Lengua y Literatura, con 

el propósito de conocer los puntos de vista y opiniones, basados en la experiencia educativa 

que vienen ejerciendo en los espacios de aprendizajes y en el diario de su práctica docente. 

Los resultados de esta encuesta aplicada se expresan a continuación: 

1. Usted ha tenido o tiene dificultades en la enseñanza de la ortografía a sus estudiantes 

Tabla 22  

Dificultades en la enseñanza de la ortografía 

ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 9% 

Casi siempre 3 27% 

A veces 7 64% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Tomás Oleas 

 

Figura 16   

Dificultades en la enseñanza de la ortografía 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Tomás Oleas 

Análisis e interpretación  
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Análisis:  

Del 100% de la población docente encuestada en esta muestra y los resultados 

obtenidos, se infiere que, el 64% de docentes han manifestado tener o tiene dificultades en 

la enseñanza de la ortografía, a veces; mientras que el 27% de profesores han confirmado, 

tener casi siempre dificultades del tema en cuestión; y el 9% han afirmado, que siempre 

tienen dificultades en la enseñanza de la ortografía. 

Interpretación:  

Respecto de las dificultades en la enseñanza de la ortografía más de la mitad de la 

población docente encuestada manifiestan, que a veces tiene este tipo de problemas. Al 

respecto, Cabanillas (2021) señala que, el uso incorrecto de normas ortográficas por los 

estudiantes suele tener como principal causa las estrategias ineficaces empleadas por los 

docentes, así como el material y las herramientas que utilizan para incentivar a los 

estudiantes durante las clases. Esto implica que, el uso adecuado de las metodologías, 

estrategias y materiales didácticos deben ser apropiados y afines con las temáticas a tratar 

en los espacios de aprendizajes. 

2. A su juicio cómo está la ortografía de sus estudiantes 

Tabla 23   

Estado de la ortografía en el estudiantado 

ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 0 0% 

Muy buena 0 0% 

Buena 6 55% 

Regular 5 45% 

Deficiente 0 0% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Tomás Oleas 
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Figura 17   

Estado de la ortografía en el estudiantado 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Tomás Oleas 

 

Análisis e interpretación  

Análisis:  

Del 100% de la población docente  encuestada y los resultados obtenidos, se infiere 

que, el 55% de docentes han manifestado que la ortografía de sus estudiantes es buena; 

mientras que, el 45% de docentes han afirmado que la ortografía de sus estudiantes es 

regular. 

Interpretación:  

Al respecto, una de las estrategias que ha contribuido al mejoramiento del 

aprendizaje de la ortografía, como lo señala Cabanillas (2021), es la participación del 

estudiante como protagonista de las historias que produce; es decir, es la  inclusión a los 

estudiantes en el texto, lo cual motiva a escribir de manera  correcta y presentar los trabajos 

de la mejor manera. Entonces, no hay que perder este punto de vista para obtener resultados 

satisfactorios en los aprendizajes de las normas ortográficas. 
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3. ¿Cuáles son las letras más comunes en que se equivocan sus estudiantes a la hora de 

escribir las palabras y los textos? 

Tabla 24  

 Las letras más comunes en que se equivocan los estudiantes 

ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

b-v, s-c-z, g-j 1 9% 

b-v, c-z, h 3 27% 

p-v, b-v, c-s 2 18% 

b-v, s-c-z, g-j, el-él 1 9% 

b-v, c-s 1 9% 

g-j, h 1 9% 

Hablan y escriben tal como pronuncian 2 18% 

TOTAL 11 100% 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Tomás Oleas 

 

Figura 18   

Las letras más comunes en que se equivocan los estudiantes 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Tomás Oleas 

Análisis e interpretación  
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Análisis:  

De la totalidad de docentes encuestados y el análisis de los resultados tabulados, se 

puede deducir que, un 27% de docentes han manifestado que sus estudiantes comúnmente 

se equivocan en las letras: b-v, c-z, h; seguidamente, un 18% de docentes han manifestado 

que sus estudiantes se equivocan comúnmente en las letras: p-v, b-v, c-s; en cambio, el 

mismo porcentaje (18%) hablan y escriben tal como pronuncian. Mientras tanto, cuatro 

maestros que corresponden al 9% de la población total cada uno, han manifestado que sus 

estudiantes se equivocan comúnmente en las siguientes letras: b-v, s-c-z, g-j; b-v, s-c-z, g-j, 

el-él; b-v, c-s; g-j, h. respectivamente.  

Interpretación:  

De los resultados tabulados y el análisis de los resultados respectivos en esta 

pregunta, se evidencia que, un porcentaje mayor de docentes han señalado que, las 

equivocaciones más comunes de sus estudiantes a la hora de escribir las palabras y textos 

son, en especial las letras: b-v, c-z, h; seguido de otro porcentaje significativo relacionados 

con las letras: p-v, b-v, c-s. Estos dos porcentajes importantes constituyen el referente de la 

realidad escritural de los estudiantes de la Unidad Educativa Tomás Oleas; sin subestimar 

otros porcentajes menores que habrá que tomar en cuenta para la propuesta de estrategias 

didácticas para mejorar el aprendizaje de la ortografía. Estas realidades concuerdan con los 

puntos de vista de los autores citados anteriormente: Marques (2024), Real Academia 

Española (2019) y Unibetas (2022); quienes afirman que estas confusiones y equivocaciones 

se producen por la similitud de sonidos que poseen ciertas palabras del idioma español al 

pronunciar, y que, al percibir fonológicamente, estos sonidos no se distinguen en las 

percepciones auditivas del receptor. 
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4. Cómo está la utilización de las tildes en las actividades de la escritura de sus 

estudiantes 

Tabla 25   

Uso de la tilde en la escritura 

ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 0 0% 

Muy buena 1 9% 

Buena 6 55% 

Regular 4 36% 

Deficiente 0 0% 

TOTAL 11 100% 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Tomás Oleas 

 

Figura 19   

Uso de la tilde en la escritura 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Tomás Oleas 

 

Análisis e interpretación  

Análisis:  

Del 100% de docentes encuestados y el análisis de los resultados obtenidos, se infiere 

que, un 55% de docentes han expresado que la utilización de las tildes en la escritura de 

palabras y textos por sus estudiantes es buena; mientras que el 36% de docentes han 
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manifestado que es regular; y, el 9% de docentes han afirmado que es muy buena la 

utilización de las tildes en la escritura de las palabras y textos. 

Interpretación:  

De los datos tabulados y el análisis de los resultados en esta muestra, se deduce que, 

más de la mitad de la población docente encuestada manifiestan que la utilización de las 

tildes por sus estudiantes en la escritura de palabras y textos es buena. Mientras que, otro 

porcentaje menor de la población docente confirman que la utilización de las tildes en la 

escritura de palabras y textos es regular. Esta realidad implica que es necesario tomar en 

cuenta, las estrategias didácticas para la acentuación de las palabras en la propuesta de la 

cartilla a elaborar. Respecto de la ortografía acentual y del uso de la tilde en la escritura, 

Reyes et al.  (2019) puntualizan que, cuando los estudiantes tengan conocimiento sobre qué 

es lo que se quiere alcanzar respecto de los objetivos ortográficos, sumarán los esfuerzos de 

ellos para fortalecer el trabajo docente que se realiza para conseguir el propósito de manera 

agradable y confiable. 

5. Cree usted que la deficiente ortografía de los estudiantes se deba a la falta de 

estrategias metodológicas adecuadas 

Tabla 26   

Deficiente ortografía por ausencia de estrategias metodológicas adecuadas 

ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 5 45% 

Probablemente 4 36% 

No 2 18% 

No sé 0 0% 

TOTAL 11 100% 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Tomás Oleas 
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Figura 20   

Deficiente ortografía por ausencia de estrategias metodológicas adecuadas 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Tomás Oleas 

 

Análisis e interpretación  

Análisis:  

De la totalidad de docentes encuestados en esta muestra, se puede observar que, el 

45% del profesorado han admitido que sí contribuye a la deficiencia de la ortografía, la 

ausencia de estrategias metodológicas y didácticas adecuadas en la enseñanza de la 

ortografía; mientras que el 36% de docentes han expresado que probablemente; y el 18% 

han dicho que no. 

Interpretación:  

Con relación al uso de las estrategias didácticas y metodológicas, Jiménez et al., 

(2023) destaca que, las estrategias didácticas facilitan que el docente lleve a cabo sus clases 

de manera más eficiente, asegurando el cumplimiento de los objetivos planteados 

previamente. Estas estrategias sirven como una guía para el aprendizaje, otorgando a los 
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estudiantes un rol participativo que fomenta la interacción con el docente. Entonces, es 

fundamental la aplicación de estrategias didácticas y metodológicas en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje para alcanzar los objetivos considerados en la planificación. 

6. Conoce usted estrategias metodológicas para lograr captar la comprensión de la 

ortografía y sus conceptos 

Tabla 27   

Conocimiento de estrategias metodológicas para la comprensión de la ortografía 

ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 10 91% 

No 1 9% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Tomás Oleas 

 

Figura 21   

Conocimiento de estrategias metodológicas 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Tomás Oleas 

Análisis e interpretación  

Análisis:  

Del 100% de profesores encuestados en esta muestra, se evidencia que, el 91% de 

docentes tienen conocimiento de las estrategias metodológicas para la enseñanza de la 
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ortografía; y apenas el 9% de maestros no poseen suficientes conocimientos de las 

estrategias metodológicas para la enseñanza del tema en cuestión. 

Interpretación:  

De los resultados tabulados y analizados en la presente muestra, se deduce que, la 

mayor parte de la población docente encuestada poseen conocimientos sobre estrategias 

metodológicas para la enseñanza de la ortografía; y apenas un porcentaje minoritario carece 

de suficientes conocimientos del tema en cuestión. Sin embargo, es necesario la 

implementación de otras estrategias adecuadas para contribuir al mejoramiento del 

aprendizaje de la ortografía en el estudiantado. Al respecto, Jiménez et al., (2023), 

concluyeron luego de la investigación, que la aplicación de estrategias didácticas es un 

recurso efectivo para mejorar la ortografía, consolidándose como una metodología adecuada 

para la enseñanza, mediante la participación activa de los estudiantes, tanto de manera 

individual como en grupo, y con la colaboración efectiva del docente 

7. Utiliza usted estrategias metodológicas para lograr captar la atención y el interés de 

los estudiantes en el proceso de la adquisición de la ortografía 

Tabla 28   

Uso de estrategias metodológicas  

ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 9 82% 

A veces 2 18% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 11 100% 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Tomás Oleas 
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Figura 22   

Uso de estrategias metodológicas 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Tomás Oleas 

 

Análisis e interpretación  

Análisis:  

Del total de docentes encuestados y los resultados tabulados, se evidencian que, el 

82% de docentes siempre utilizan las estrategias metodológicas para generar aprendizajes 

de ortografía durante las clases; solo el 18% de docentes emplean a veces las estrategias 

metodológicas para las clases de ortografía. 

Interpretación:  

Según las tabulaciones y el análisis de los resultados correspondientes, se deduce 

que, la mayor parte de la población docente encuestada afirman utilizar siempre las 

estrategias metodológicas para captar la atención e interés del estudiantado en el aprendizaje 

de la ortografía; y apenas, un porcentaje minoritario de docentes emplean a veces las 

estrategias metodológicas, para lograr captar la atención y el interés del aprendizaje de la 

ortografía de sus estudiantes. Sin embargo, es necesario la actualización en el conocimiento 

de metodologías y estrategias didácticas para el mejoramiento de la ortografía. Una de las 
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metodologías que tiene incidencia directa en el aprendizaje de la ortografía es la lectura, 

como lo señala Cabanillas-Huamán (2021), porque el hombre utiliza la lectura para generar 

conocimientos; y al mismo tiempo para enseñar y aprender. Entonces no hay que perder de 

vista, la utilización de la lectura como metodología durante los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

8. De las siguientes teorías. ¿Cuál cree usted que le ayudan al estudiante a que vaya 

construyendo sus propios esquemas de conocimiento?  

Tabla 29   

Teorías del aprendizaje que contribuyen al aprendizaje de la ortografía 

ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Aprendizaje significativo 11 100% 

Inteligencias múltiples 0 0% 

La tradicional 0 0% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Tomás Oleas 

 

Figura 23   

Teorías del aprendizaje que contribuyen al aprendizaje de la ortografía 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Tomás Oleas 
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Análisis e interpretación  

Análisis:  

De la totalidad de docentes encuestados y el análisis de los resultados tabulados en 

esta muestra, se deduce que, el 100% de docentes creen y están con plena convicción de la 

Teoría del Aprendizaje Significativo; mismo que contribuye al estudiante en la construcción 

de sus propios esquemas del conocimiento. 

Interpretación:  

De la totalidad del personal docente encuestado, todos los once maestros están con 

la plena convicción, que la aplicación de la Teoría del Aprendizaje Significativo está 

contribuyendo de manera representativa al aprendizaje de la ortografía de sus estudiantes, 

respecto del aprendizaje significativo, Garcés et al. (2018) señalan  que es un proceso activo 

y personal que implica conectar la nueva información con los conocimientos previos del 

estudiante por ello para lograrlo, es fundamental tener en cuenta materiales de apoyo que 

sean potencialmente significativos. Esto implica que los nuevos conocimientos se integren 

dentro de la estructura cognitiva del alumno, considerando su disposición para aprender.  

9. La presentación del material didáctico a los estudiantes a la hora de enseñar 

ortografía, ¿influye en los aprendizajes y en la asimilación de los contenidos? 

Tabla 30   

Influencia del material didáctico en la enseñanza de la ortografía 

ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 11 100% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 11 100% 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Tomás Oleas 
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Figura 24   

Influencia del material didáctico en la enseñanza de la ortografía 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Tomás Oleas 

 

Análisis e interpretación  

Análisis:  

El 100% de docentes encuestados manifiestan que la presentación de materiales 

didácticos sí tiene la influencia directa en los aprendizajes de la ortografía y en la asimilación 

de los contendidos. 

Interpretación:  

La totalidad de la población docente encuestada, todos afirman que la presentación 

del material didáctico tiene una influencia directa en los procesos de enseñanza - aprendizaje 

de la ortografía; así como, en la asimilación de los contenidos del tema en las clases. Esta 

visión también lo comparten, Garcés et al., (2018), quienes enfatizan que al momento de la 

presentación de materiales de apoyo estas deben ser potencialmente significativo para el 

estudiante. 
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10. Cree usted que la lectura de textos contribuye al mejoramiento del aprendizaje de 

la ortografía 

Tabla 31   

Contribución de la lectura para mejorar la ortografía 

ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 11 100% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Tal vez 0 0% 

TOTAL 11 100% 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Tomás Oleas 

 

Figura 25   

Contribución de la lectura para mejorar la ortografía 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Tomás Oleas 

 

 

Análisis e interpretación  

Análisis:  

La totalidad de la población docente encuestada, o sea, el 100% han afirmado que, 

siempre la lectura de textos sí contribuye al aprendizaje y mejoramiento de la ortografía. 
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Interpretación:  

Toda la población docente encuestada de la Unidad Educativa Tomás Oleas se 

encuentra con la firme convicción del aporte de la lectura de textos, que sí permite generar 

aprendizajes y mejorar la ortografía de sus estudiantes. Según Puglla (2024), también 

comparte esta visión, quien sostiene: “El contacto que tiene el lector con las palabras del texto le 

permitirá entender cómo es la escritura correcta lo que implica a que tenga una mejor redacción en 

sus escritos” (p. 13). Entonces,  la influencia de la lectura en el aprendizaje de la ortografía es 

determinante, factor que se debe tener muy en cuenta. 

En resumen, la aplicación de este instrumento de investigación dirigido al personal 

docente del área de Lengua y Literatura, ha revelado informaciones relevantes de la realidad 

educativa por las que se viene atravesando en el día a día de su quehacer pedagógico; y al 

mismo tiempo, ha evidenciado las dificultades ortográficas más comunes que tienen los 

estudiantes al momento de escribir las palabras. Estos resultados han marcado pautas para 

la elaboración de una propuesta de estrategias didácticas con el fin de mejorar el aprendizaje 

de la ortografía. 

 Tabulación de resultados de la Prueba de Diagnóstico, análisis e interpretación. 

El tercer instrumento que se utilizó para la recolección de datos, fue la prueba de diagnóstico 

que se aplicó a estudiantes bilingües del Décimo Año de Educación General Básica Superior, 

objeto del estudio, con la finalidad de conocer las competencias ortográficas y las 

dificultades que poseen, bajo cuatro parámetros de evaluación y tres ejes temáticos que son: 

ortografía literal, acentual y puntual.; cuyos resultados se expresan a continuación: 
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Dimensión: Ortografía literal 

1. Utiliza las letras correctamente en la escritura de las palabras 

Tabla 32   

Uso correcto de letras en la escritura de palabras 

ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inicio 0 0% 

En proceso 3 12% 

Alcanzado 16 64% 

Destacado 6 24% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

Figura 26   

Uso correcto de letras en la escritura de palabras 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

Análisis e interpretación  

De la totalidad de estudiantes a quienes se aplicó la prueba de diagnóstico, el 64% 

reflejan el uso correcto de letras en la escritura de palabras, el 24% destacado y el 12% en 

proceso. 

Interpretación:  
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De la totalidad de la población estudiantil aplicada esta prueba, la mayor parte de 

estudiantes reflejan que sí utilizan correctamente las letras en la escritura de las palabras; 

mientras que, un porcentaje significativo que corresponde a 6 estudiantes reflejan como 

destacado en el uso de las letras al escribir las palabras; y solamente, un porcentaje mínimo 

que corresponde a 3 estudiantes se encuentran en proceso de aprendizaje del uso correcto de 

letras en la escritura de palabras.  

2. Usa adecuadamente las vocales  

Tabla 33   

Uso adecuado de vocales en la escritura de palabras 

ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inicio 0 0% 

En proceso 0 0% 

Alcanzado 3 12% 

Destacado 22 88% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

Figura 27   

Uso adecuado de vocales en la escritura de palabras 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

Análisis e interpretación  

Análisis:  
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Del total de estudiantes aplicados la evaluación diagnóstica, el 88% se refleja como 

destacado en el uso adecuado de vocales en la escritura de palabras, mientras que, el 12% se 

evidencia como alcanzado; mismo que es un porcentaje menor. 

Interpretación:  

Según estudios recientes (Pérez y Martínez, 2020), manifiestan que el dominio 

ortográfico en el uso de vocales está influenciado por la práctica contextualizada donde la 

inmersión en actividades de escritura significativa fortalece el reconocimiento y uso correcto 

de las vocales; y además por la conciencia fonológica como base del desarrollo ortográfico, 

los aprendizajes tempranos sobre los sonidos vocálicos y su relación con las grafías son 

cruciales (González et al., 2019). 

Retroalimentación y estrategias pedagógicas: Docentes que emplean enfoques 

lúdicos, juegos ortográficos y tecnologías digitales logran un mayor compromiso de los 

estudiantes, mejorando su desempeño ortográfico (Martínez y López, 2022). 

3. Usa adecuadamente las consonantes  

 

Tabla 34   

Uso adecuado de consonantes en la escritura de palabras 

ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inicio 0 0% 

En proceso 0 0% 

Alcanzado 3 12% 

Destacado 22 88% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 
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Figura 28  

Uso adecuado de consonantes en la escritura de palabras 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

Análisis e interpretación  

Análisis:  

Del 100% de estudiantes aplicados la evaluación diagnóstica, el 88% de estudiantes 

reflejan como destacado en el uso adecuado de consonantes en la escritura de palabras, 

mientras que, el 12% se evidencia como alcanzado. 

Interpretación:  

El uso adecuado de las consonantes está vinculado con varios factores pedagógicos 

y cognitivos: conciencia fonológica y morfológica Según investigaciones recientes 

(González y Pérez, 2021), afirman que la correcta escritura de consonantes depende en gran 

medida de la habilidad para relacionar sonidos con grafías. Esto se desarrolla desde edades 

tempranas a través de actividades fonológicas y lectoescritura. Enseñanza explícita y 

práctica guiada. 

Martínez y López (2022) destacan que la enseñanza explícita de reglas ortográficas 

y excepciones es clave para dominar las consonantes debido a que el l uso de estrategias 
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como dictados reflexivos y juegos didácticos ha demostrado ser altamente efectivo. Impacto 

de las tecnologías educativas desde 2019, el uso de herramientas digitales, como 

aplicaciones de gramática y programas de aprendizaje en línea, ha incrementado 

significativamente el dominio ortográfico. Estas herramientas ofrecen retroalimentación 

inmediata y personalizada, promoviendo la autoevaluación y el aprendizaje autónomo 

(López et al., 2023). 

4. Separa correctamente las palabras  

Tabla 35   

Separación correcta de palabras 

ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inicio 0 0% 

En proceso 2 8% 

Alcanzado 3 12% 

Destacado 20 80% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

Figura 29   

Separación correcta de palabras 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

Análisis e interpretación  
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Análisis:  

Según los resultados de la evaluación diagnóstica, en el 80% de estudiantes se 

evidencian la separación correcta de palabras en la escritura, mientras que, en el 12% de 

estudiantes se observa como alcanzado; y en el 8% se refleja que poseen dificultades en la 

escritura. 

Interpretación:  

En los resultados tabulados y analizados de esta evaluación diagnóstica se puede 

notar que, la mayoría de estudiantes (20 de 25 alumnos) escriben de manera correcta la 

separación de palabras en el contexto de las oraciones y párrafos del lenguaje escrito; y solo 

dos grupos de estudiantes con porcentajes  equivalentes a (3 y 2 aprendices)  se encuentran 

entre en los rangos de: alcanzado y en proceso, lo que implica la necesidad de realizar 

ejercicios mediante la escrituras de frases y oraciones. 

5. Emplea las mayúsculas correctamente. 

 

Tabla 36   

Empleo correcto de mayúsculas en la escritura de palabras 

ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inicio 0 0% 

En proceso 6 24% 

Alcanzado 17 68% 

Destacado 2 8% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 
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Figura 30 

Empleo correcto de mayúsculas en la escritura de palabras 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

Análisis e interpretación  

Análisis:  

Del 100% de estudiantes a los que se les aplicó la evaluación diagnóstica, en el 68% 

de estudiantes se visibiliza que la utilización correcta de mayúsculas se registra como 

Alcanzado, en el 24% de estudiantes se aprecia como, En proceso; y el 8% se observa como 

Destacado en el uso correcto de mayúsculas.  

Interpretación:  

El empleo correcto de las mayúsculas en la escritura se fundamenta en tres pilares 

principales. Primero, la enseñanza explícita y práctica guiada, mediante la cual actividades 

como dictados, análisis textual y correcciones fomentan el aprendizaje de las reglas 

gramaticales esenciales (González y Pérez, 2020). Segundo, la conciencia del contexto, que 

permite a los estudiantes aplicar correctamente las mayúsculas en nombres propios, títulos 

e inicios de oración, reforzando su comprensión a través de ejercicios de redacción y debate 
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(Martínez y López, 2022). Finalmente, el uso de tecnologías educativas, como correctores 

automáticos, ha sido un complemento significativo para el aprendizaje; sin embargo, se 

requiere un conocimiento teórico sólido para garantizar su aplicación correcta en contextos 

sin soporte digital (López et al., 2023).  

6. La escritura es legible. 

Tabla 37   

Escritura legible 

ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inicio 0 0% 

En proceso 0 0% 

Alcanzado 11 44% 

Destacado 14 56% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

Figura 31  

 Escritura legible 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

Análisis e interpretación  

Análisis:  

0%0%

44%
56%

ESCRITURA LEGIBLE

Inicio

En proceso

Alcanzado

Destacado



 

113 

Del 100% de estudiantes aplicados la prueba diagnóstica, el 56% reflejan que tienen 

una escritura legible destacada; mientras que el 44% reflejan que tienen un nivel de escritura 

de aprendizaje alcanzado.  

Interpretación:  

Los datos muestran que la escritura de los estudiantes de Décimo Año EGBS es 

completamente legible, con el 44% alcanzando un nivel satisfactorio y el 56% destacándose 

por una claridad y organización avanzadas. Esto refleja un desarrollo adecuado de 

habilidades motrices finas y comprensión de las normas de escritura, potenciadas por 

métodos pedagógicos efectivos. Investigaciones han destacado la importancia de la práctica 

guiada y actividades como la caligrafía, el dictado y la revisión colaborativa (González y 

Pérez, 2020). Asimismo, la incorporación de tecnologías educativas, como procesadores de 

texto con retroalimentación automática, ha facilitado mejoras en la legibilidad, aunque estas 

herramientas funcionan mejor cuando se combinan con una base teórica sólida (Martínez y 

López, 2023). Este equilibrio entre enseñanza tradicional y herramientas digitales ha 

contribuido a los altos niveles de legibilidad observados. 

Dimensión: Ortografía acentual 

1. Separa correctamente las sílabas en las palabras. 

 

Tabla 38   

Separación correcta de sílabas en las palabras 

ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inicio 0 0% 

En proceso 0 0% 

Alcanzado 7 28% 

Destacado 18 72% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 
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Figura 32   

Separación correcta de sílabas en las palabras 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

Análisis e interpretación  

Análisis:  

Del 100% de la población estudiantil a quienes se les aplicó la evaluación 

diagnóstica, el 72% de estudiantes evidencian que separan correctamente las sílabas en las 

palabras; según se ha constado en los textos escritos de la evaluación; mientras que, el 28% 

demuestran un nivel de aprendizaje alcanzado en la separación de sílabas en las palabras. 

Interpretación:  

Los resultados reflejan que los estudiantes de Décimo Año EGBS tienen un dominio 

notable en la separación correcta de sílabas, con un 72% en nivel destacado y un 28% en 

nivel alcanzado, sin registros en las categorías de "Inicio" o "En proceso". Esto evidencia un 

aprendizaje consolidado en la segmentación silábica, una habilidad fundamental para la 

lectura, escritura y pronunciación. Investigaciones han resaltado la importancia de la 

enseñanza explícita de reglas silábicas, mediante estrategias como el análisis de palabras, 
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dictados guiados y ejercicios de segmentación, que promueven la conciencia fonológica y 

ortográfica (González y Pérez, 2020). Además, el uso de herramientas tecnológicas y 

aplicaciones educativas ha complementado este proceso, proporcionando retroalimentación 

inmediata y reforzando el aprendizaje autónomo (Martínez y López, 2023). Este equilibrio 

entre métodos tradicionales y digitales ha sido clave para alcanzar los niveles elevados 

observados en la correcta separación de sílabas. 

2. Define la ubicación del acento en las sílabas de las palabras. 

Tabla 39   

Define la ubicación del acento en las sílabas de las palabras 

ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inicio 0 0% 

En proceso 19 76% 

Alcanzado 3 12% 

Destacado 3 12% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

Figura 33   

Define la ubicación del acento en las sílabas de las palabras 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

Análisis e interpretación  
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Análisis:  

De la totalidad de la población estudiantil aplicada la prueba diagnóstica, el 76% 

evidencian que se encuentran en un nivel del proceso de aprendizaje; mientras que, un 12% 

en un nivel de aprendizaje alcanzado y el otro 12% en un nivel de aprendizaje destacado.  

Interpretación:  

Los datos reflejan que la mayoría de los estudiantes de Décimo Año EGBS (76%) se 

encuentra "En proceso" respecto a la correcta definición de la ubicación del acento en las 

sílabas, mientras que solo el 12% ha alcanzado un nivel satisfactorio y otro 12% destaca con 

un dominio avanzado. Esto indica que, aunque los estudiantes comprenden parcialmente las 

reglas de acentuación, persisten dificultades en su aplicación precisa. Investigaciones 

destacan que la enseñanza de la acentuación requiere métodos explícitos combinados con 

estrategias prácticas como análisis de textos, dictados y ejercicios interactivos (González y 

Pérez, 2020). Además, el uso de plataformas digitales con correctores automáticos y juegos 

educativos ha proporcionado un refuerzo efectivo, aunque debe complementarse con la 

enseñanza teórica para lograr un aprendizaje integral (Martínez y López, 2023). Este 

enfoque integrado es clave para superar las limitaciones observadas y avanzar hacia niveles 

de mayor dominio en esta habilidad. 

2. Utiliza la tilde correctamente en las palabras.  

Tabla 40  

 Uso correcto de la tilde en las palabras 

ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inicio 0 0% 

En proceso 2 8% 

Alcanzado 12 48% 

Destacado 11 44% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 
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Figura 34   

Uso correcto de la tilde en las palabras 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

Análisis e interpretación  

Análisis:  

Del 100% de la población estudiantil evaluada, tabulados los resultados y analizados, 

el 48% de estudiantes han demostrado un nivel de aprendizaje en la escala de alcanzado, 

respecto del uso de la tilde en las palabras; mientras que, el 44% de educandos han 

evidenciado en el uso de la tilde, un nivel de aprendizaje en la escala de destacado; y, el 8% 

refleja el aprendizaje en proceso del uso correcto de la tilde.  

Interpretación:  

Los datos indican que la mayoría de los estudiantes de Décimo Año EGBS (92%) ha 

alcanzado niveles satisfactorios o destacados en el uso correcto de la tilde, con un 48% en 

el nivel "Alcanzado" y un 44% en "Destacado", lo que refleja una comprensión sólida de las 

reglas de acentuación. Sin embargo, un pequeño porcentaje (8%) aún se encuentra "En 

proceso", lo que sugiere algunas dificultades en la aplicación consistente de las normas. 

Estudios han subrayado la importancia de la enseñanza explícita de las reglas de 
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acentuación, utilizando métodos prácticos como ejercicios de corrección de textos, dictados 

y análisis gramaticales (González y Pérez, 2020). Asimismo, la integración de tecnologías 

educativas ha jugado un papel crucial al ofrecer retroalimentación instantánea, aunque la 

combinación con estrategias de aprendizaje más tradicionales sigue siendo esencial para 

garantizar la correcta comprensión y aplicación de las normas de acentuación (Martínez y 

López, 2023). Este enfoque equilibrado ha sido fundamental para lograr los resultados 

positivos observados en la muestra de estudiantes. 

4. Establece diferenciación de palabras homófonas.  

Tabla 41   

Diferenciación de palabras homófonas 

ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inicio 0 0% 

En proceso 22 88% 

Alcanzado 3 12% 

Destacado 0 0% 

TOTAL 25 100% 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

Figura 35   

Diferenciación de palabras homófonas 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 
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Análisis e interpretación  

Análisis:  

Del 100% de la población estudiantil aplicada la prueba de diagnóstico y los 

resultados tabulados, se evidencian que: el 88% de estudiantes se encuentran en un nivel de 

aprendizaje en proceso; mientras que, el 12% se encuentran en un nivel de aprendizaje 

alcanzado en lo que se refiere a la diferenciación de palabras homófonas. 

Interpretación:  

Los datos muestran que una gran mayoría de los estudiantes de Décimo Año EGBS 

(88%) se encuentra "En proceso" en cuanto a la diferenciación de palabras homófonas, lo 

que indica que, aunque tienen alguna noción sobre este fenómeno lingüístico, aún presentan 

dificultades para aplicarlo correctamente en contextos de escritura. Solo el 12% ha rebasado 

un nivel "Alcanzado", mientras que ningún estudiante ha llegado a un nivel "Destacado", lo 

que sugiere que la habilidad en el uso preciso de homófonas no está completamente 

dominada. En investigaciones han resaltado la importancia de la enseñanza explícita de las 

homófonas, utilizando estrategias como ejercicios de discriminación auditiva y 

contextualización en textos escritos, para que los estudiantes comprendan las diferencias y 

las apliquen de manera adecuada (González y Pérez, 2020). Además, el uso de tecnologías 

educativas que proporcionan retroalimentación inmediata en ejercicios de identificación de 

homófonas también ha sido útil para mejorar la comprensión, aunque la enseñanza teórica y 

práctica sigue siendo esencial para superar las dificultades observadas (Martínez y López, 

2023). Este enfoque combinado es necesario para lograr un mayor dominio en la 

diferenciación de palabras homófonas. 

 

 



 

120 

Dimensión: Ortografía puntual 

1. Utiliza correctamente los signos básicos de puntuación. 

Tabla 42   

Utilización de signos básicos de puntuación 

ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inicio 0 0% 

En proceso 4 16% 

Alcanzado 19 76% 

Destacado 2 8% 

TOTAL 25 100% 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

Figura 36   

Utilización de signos básicos de puntuación 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

Análisis e interpretación  

Análisis:  

Del total de estudiantes aplicados en esta evaluación diagnóstica y los resultados 

tabulados, se observa que: el 76% de la población estudiantil se encuentran en un nivel de 

aprendizaje alcanzado; mientras que, el 16% se encuentran en un nivel de aprendizaje en 

0%

16%

76%

8%

UTILIZACIÓN CORRECTA DE 

SIGNOS  DE PUNTUACIÓN 

BÁSICOS

Inicio

En proceso

Alcanzado

Destacado



 

121 

proceso de alcanzar; y solo un 8% se encuentran en un nivel destacado, respecto de la 

utilización de signos de puntuación básicos. 

Interpretación:  

Los resultados indican que la mayoría de los estudiantes de Décimo Año EGBS 

(84%) ha alcanzado niveles satisfactorios en la utilización de los signos básicos de 

puntuación, con un 76% en el nivel "Alcanzado" y un 8% "Destacado", lo que demuestra un 

manejo adecuado de estos recursos en la escritura. Sin embargo, un 16% aún se encuentra 

"En proceso", lo que sugiere que persisten algunas dificultades en su aplicación precisa. 

Investigaciones han resaltado la importancia de la enseñanza explícita de las normas de 

puntuación, integrando ejercicios prácticos como la corrección de textos, lecturas en voz alta 

y análisis de estructuras oracionales (González y Pérez, 2020). Asimismo, el uso de 

tecnologías educativas con correctores automáticos y plataformas interactivas ha 

complementado este aprendizaje, permitiendo que los estudiantes reciban retroalimentación 

inmediata para mejorar la precisión en el uso de los signos de puntuación, aunque una sólida 

comprensión teórica sigue siendo esencial (Martínez y López, 2023). Esta combinación de 

estrategias tradicionales y digitales ha contribuido significativamente a los buenos 

resultados obtenidos en la muestra de estudiantes. 

2. Emplea  las puntuaciones en oraciones simples y compuestas. 

Tabla 43  

Empleo de signos de puntuación en oraciones simples y compuestas 

ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inicio 0 0% 

En proceso 4 16% 

Alcanzado 21 84% 

Destacado 0 0% 

TOTAL 25 100% 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 
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Figura 37   

Empleo de signos de puntuación en oraciones simples y compuestas 

 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

Análisis e interpretación  

Análisis:  

De la totalidad de estudiantes aplicados en esta evaluación diagnóstica y los 

resultados tabulados, se observa que: el 84% de la población estudiantil emplean 

adecuadamente los signos de puntación en oraciones simples y compuestas; los mismos que 

se encuentran en un nivel de aprendizaje alcanzado; mientras que, un 16% de estudiantes se 

encuentran en un nivel de aprendizaje en proceso de alcanzado; y solo un 8% se encuentran 

en un nivel destacado, respecto de la utilización de signos de puntuación básicos.  

Interpretación:  

Los resultados muestran que un 84% de los estudiantes de Décimo Año EGBS ha 

alcanzado un nivel "Alcanzado" en el empleo adecuado de signos de puntuación en 

oraciones simples y compuestas, lo que indica una sólida comprensión y aplicación de las 

0%

16%

84%

0%

EMPLEO DE SIGNOS DE 

PUNTUACIÓN EN ORACIONES 

SIMPLES Y COMPUESTAS

Inicio

En proceso

Alcanzado

Destacado



 

123 

reglas gramaticales relacionadas con la puntuación. Sin embargo, un 16% sigue "En 

proceso", lo que sugiere que aún enfrentan dificultades en la correcta utilización de estos 

signos, especialmente al combinar oraciones, se ha evidenciado que la enseñanza explícita 

de los signos de puntuación en oraciones complejas, mediante la práctica de textos escritos, 

corrección de ejercicios y análisis de textos literarios o académicos, es clave para mejorar 

esta habilidad (González y Pérez, 2020). Además, el uso de tecnologías interactivas y 

herramientas de corrección ha proporcionado una retroalimentación inmediata que facilita 

la comprensión de las reglas, aunque la base teórica y el trabajo práctico en la escritura 

siguen siendo fundamentales para lograr un dominio completo de esta habilidad (Martínez 

y López, 2023). Este enfoque integral ha permitido que la mayoría de los estudiantes logren 

un manejo efectivo de los signos de puntuación en oraciones simples y compuestas. 

3. Maneja las puntuaciones en textos más extensos.  

Tabla 44   

Manejo de signos de puntuación en textos extensos 

ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inicio 0 0% 

En proceso 7 28% 

Alcanzado 18 72% 

Destacado 0 0% 

TOTAL 25 100% 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 
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Figura 38   

Manejo de signos de puntuación en textos extensos 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

Análisis e interpretación  

Análisis:  

Del 100% del estudiantado a quienes se le aplicaron esta evaluación diagnóstica y 

luego tabulados los resultados, se puede inferir que, el 72% de la población estudiantil 

emplean los signos de puntación en textos extensos; mismos que se encuentran en un nivel 

del proceso de aprendizaje alcanzado; mientras que, un 28% de estudiantes se encuentran en 

un nivel de aprendizaje en proceso, respecto de la utilización de signos de puntuación 

básicos en textos extensos. 

Interpretación:  

Los resultados muestran que el 72% de los estudiantes de Décimo Año EGBS ha 

logrado un manejo adecuado de los signos de puntuación en textos más extensos, ubicándose 

en el nivel "Alcanzado", lo que refleja una buena comprensión de cómo organizar oraciones 

complejas y párrafos en textos escritos. No obstante, un 28% sigue "En proceso", lo que 

indica que todavía enfrentan desafíos al aplicar correctamente los signos de puntuación en 
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textos más largos y elaborados. Entre 2019 y 2024, diversos estudios han subrayado la 

importancia de la práctica en la redacción de textos extensos, incorporando actividades como 

la escritura de ensayos, resúmenes y análisis de textos, que permiten a los estudiantes 

practicar la correcta colocación de comas, puntos y otros signos (González y Pérez, 2020). 

Además, el uso de herramientas digitales para la corrección de textos ha sido un apoyo 

valioso, proporcionando retroalimentación instantánea para mejorar la estructura y 

puntuación de los textos (Martínez y López, 2023). Sin embargo, la enseñanza tradicional 

que incluye ejercicios prácticos y revisión manual sigue siendo crucial para consolidar esta 

habilidad y superar las dificultades observadas en algunos estudiantes. 

4.  Emplea los signos de puntuación en contextos específicos (diálogos, citas textuales 

y correos electrónicos) 

Tabla 45   

Empleo de signos de puntuación en contextos específicos 

ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inicio 0 0% 

En proceso 6 24% 

Alcanzado 12 48% 

Destacado 7 28% 

TOTAL 25 100% 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

Figura 39   

Empleo de signos de puntuación en contextos específicos 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGB 

0%
24%

48%

28%

EMPLEO DE SIGNOS DE PUNTUACIÓN 

EN CONTEXTOS ESPECÍFICOS

Inicio

En proceso

Alcanzado

Destacado



 

126 

Análisis e interpretación  

Análisis:  

Del 100% de estudiantes evaluados en esta prueba diagnóstica, se evidencia que, el 

48% de la población estudiantil emplean los signos de puntación en contextos específicos; 

mientras que, el 24% de estudiantes se encuentran en un nivel aprendizaje en proceso; y un 

28% se encuentran en un nivel de aprendizaje destacado en el uso de los signos de 

puntuación en contextos específicos. 

Interpretación:  

Los niveles de desempeño en el empleo de signos de puntuación en contextos 

específicos como diálogos, citas textuales y correos electrónicos, distribuidos en cuatro 

categorías inicio, en proceso, alcanzado y destacado donde los resultados muestran que el 

48% de los participantes alcanzaron el nivel esperado, seguido por un 28% en la categoría 

de Destacado, lo que evidencia un dominio satisfactorio en este aspecto. Sin embargo, el 

24% aún se encuentra En proceso, lo que sugiere la necesidad de reforzar estas habilidades. 

La ausencia de casos en la categoría Inicio indica que todos los participantes tienen un 

conocimiento básico. Según Ortega (2021), el correcto uso de los signos de puntuación es 

esencial para mejorar la claridad y coherencia en la comunicación escrita, especialmente en 

contextos formales. 

En resumen, de los resultados expresados y analizados en esta evaluación 

diagnóstica, se puede inferir que, este instrumento curricular ha permitido conocer las 

competencias ortográficas de los estudiantes bilingües de décimo año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa Tomás Oleas, en donde se evidencian las dificultades 

comunes en el uso de las grafías: b/v, c/s/z, g/j y h en la escritura de las palabras; así como,  
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las dificultades de acentuación y el uso de la tilde en las palabras ;y la  necesidad de abordar 

el uso de los signos de puntuación básicos. 

Estas realidades de orden académico han marcado pautas claras para la elaboración 

de una propuesta de estrategias didácticas, para contribuir al mejoramiento del aprendizaje 

de la ortografía literal, acentual y puntual que se desarrollarán más adelante, en consonancia 

con los objetivos planteados del presente trabajo de investigación. 

4.2 Discusión de los Resultados 

 Discusión de resultados de la aplicación del test a los estudiantes 

Tomando en consideración que la enseñanza de la ortografía no es solo una mera 

cuestión de memorización de reglas y normas para la escritura correcta de las palabras y 

textos; sino, una parte fundamental de la comunicación efectiva y el desarrollo intelectual 

del estudiante. Además, la enseñanza de la ortografía en las aulas no es un capricho 

académico; sino, una necesidad básica, que permite comprender las complejidades del 

lenguaje y expresar las ideas con claridad y precisión; a la vez que, permite formar 

ciudadanos competentes y preparados para afrontar los retos del mundo actual en el que 

vivimos. A decir de Solé y otros (2000) manifiestan que: “Leer y escribir no son sólo medios 

para decir o reproducir las ideas de otros; son instrumentos vinculados a la revisión y a la 

construcción del propio conocimiento, indispensables en la sociedad de la información y del 

aprendizaje continuo” (p. 1); sino que se convierten en pilares de aprendizajes, 

comprensiones y en requisitos de comunicación.  

Esta visión de los autores citados, no solo implica que la escritura es solamente 

reproducción textual, en el que la orotgrafía está  intrínsecamente ligada al lenguaje textual, 

sino que también la escritura está catalogada como instrumento de enseñanza y aprendizaje,  
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que permite generar conocimientos, difundir la cultura y también como un medio para 

expresar puntos de vista sobre diferentes temas de la realidad 

Entonces, queda evidenciado que la enseñanza de la ortografía como parte 

fundamental de la lengua escrita, no solo se circunscribe en la mera repetición de normas y 

reglas expedidas por la Real Academia de la Lengua; sino que, es una necesidad básica para 

el desenvolvimiento normal del ser humano, donde es necesario considerar el desarrollo de  

habilidades intelectuales, destrezas y hábitos que traen consigo los estudiantes; y que es 

imperativo, mejorar y superar las dificultades que se presenten en el transcurso de la vida. 

Los resultados de la evaluación diagnóstica en el eje temático de la ortografía literal, 

aplicada a los estudiantes del Décimo Año de Educación General Básica Superior de la 

Unidad Educativa Tomás Oleas, se evidenciaron que,  el 64% de estudiantes utilizaron 

correctamente las letras en la escritura de palabras; el 88%  se destacaron en el uso adecuado 

de vocales y consonantes; el 80% separaron correctamente las palabras en la cadena escrita 

del texto; el 68% emplearon correctamente las mayúsculas; y el 56% del alumnado 

evidenciaron una escritura legible en los textos de la evaluación diagnóstica. Sin embargo, 

existen dificultdes en porcentajes significativos, donde los estudiantes no han desarrollado 

las competencias ortográficas con dominio total; por lo que es imperativo la aplicación de 

estrategias y metodologías apropiadas para superar esas dificultades. Al respecto, Medina 

(2021), anota que: “La ortografía literal es la que estudia el empleo correcto de las letras. 

Las reglas de la ortografía literal rigen sobre las letras que se deben utilizar para escribir las 

palabras de nuestro idioma” (p. 15). 

Esta realidad preocupa como docente; ya que, en ocasiones se ha vuelto dificultoso 

para atajarlo, sea por la influencia o por imposición de los nuevos dispositivos electrónicos, 

en el que, la escritura de palabras han sufrido degradaciones muy notorios. Al respecto, 



 

129 

Fernández-Rufete (2015) señala que los errores ortográficos : “se gestan en la Educación 

Primaria, se acentúan a lo largo de la Educación Secundaria y se siguen apreciando de 

manera significativa durante la enseñanza universitaria donde se llegan a apreciar graves 

errores que no se han subsanado” (p. 8). 

Los resultados de la evaluación diagnóstica en el eje de la ortografía acentual, 

expresan que, el 72% de estudiantes separan correctamente las sílabas en las palabras; 

mientras que, el 28% presentan dificultades; lo que implica que se debe mejorar en la 

enseñanza de la separación de sílabas. En la definición y ubicación del acento en las sílabas 

de las palabras, el 76% de estudiantes tienen dificultades; lo que implica, el tratamiénto con 

mayor énfasis en la enseñanza de las clases de sílabas por su acentuación. De la misma 

manera, en lo que respecta al uso correcto de la tilde en las palabras, el 48% de estudiantes 

han evidenciado el uso adecuado, a diferencia del 44% de alumnos que han demostrado el 

uso destacado. Y con relación a la diferenciación de palabras homófonas, parónimas y 

polisémicas, el 88% del estudiantado han presentado dificultades muy notorios; lo que 

implica su tratamiento con  mayor amplitud para fortalecer al reconocimiento y la 

discriminación de las palabras.  

En lo que respecta al uso correcto de la tilde en las palabras, evidentemente ha 

causado confusión; porque el estudiante no ha logrado  diferenciar entre acento prosódico y 

acento ortográfico. Al respecto, Medina (2021) señala que: “La ortografía acentual, entrega 

las normas según las cuales corresponde o no poner tilde a las palabras, ya que todas ellas 

tienen acento, golpe de voz, pero no todas deben ser acentuadas gráficamente” (p. 12).  Y 

con relación a las palabras homófonas, Vicente (2021) señala que: “Las palabras 

homófonas son un tipo de palabras homónimas, ya que se pronuncian igual, aunque su 

escritura y significados difieran” (p. 1) Entonces, implica la necesidad del tratamiento del 
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tema, a través de la estructuración de textos, con palabras homónimos, homófonos, 

homógrafos para fortalecer el aprendizaje de la ortografía. 

Y en los resultados obtenidos del eje temático de la ortografía puntual, el 76% de 

estudiantes han evidenciado el uso correcto de los signos básicos de puntuación. Asimismo 

en la utilización de los signos referidos  en oraciones simples y compuestas, el 84% del 

alumnado lo han ejecutado adecuadamente. En el manejo de los signos de puntuación en 

textos extensos, el 72% del estudiantado lo han ejecutado adecuadamente; y, en el empleo 

de estos signos de puntación en contextos específicos, el 48% de estudiantes lo han realizado 

adecuadamente.  

Sin embargo de los resultados expuestos, existe la necesidad de fortalecer y mejorar 

el uso correcto de los signos básicos de puntuación; porque, la utilización de estos signos 

permitirá transmitir la información de una manera precisa y efectiva en el ámbito de la 

comunicación; y, desde la perspectiva de Medina (2021) anota que: “La ortografía puntual 

es aquella que da sentido al pensamiento escrito o hablado, con la ayuda de signos 

ortográficos indispensables, cuyo uso y aplicación adecuados le dará a cada idea expresada, 

el sentido preciso o deseado” (p. 15). 

 Discusión de resultados de la aplicación del test a los docentes 

La enseñanza de la ortografía como parte fundamental de la lengua escrita, ha 

generado preocupaciones y dificultades en los docentes, por qué; según Fernández-Rufete 

(2015) señala que:  

La ortografía está vigente en cualquier actividad educativa y, últimamente, está 

adquiriendo más relevancia la preocupación docente porque los escritos de los 

escolares se encuentran plagados de multitud de faltas de ortografía. Esto hace 
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plantearnos, de un lado, en qué consiste su enseñanza; de otro, cómo se debe aplicar 

(p. 9). 

Entonces, se puede colegir que, la dificultad de la enseñanza de la ortografía viene 

también desde el ámbito de los docentes; porque al aplicar la encuesta al profesorado de la 

Unidad Educativa Tomás Oleas, respecto de que, si tienen o han tenido dificultades en la 

enseñanza de la ortografía, el 64% de docentes han afirmado, que sí han tenido dificultades 

en la enseñanza, a veces. Esta realidad obviamente influye en el aprendizaje de los 

estudiantes, complementando con la afirmación de los docentes sobre el estado de la 

ortografía de sus estudiantes que se encuentran entre: buena 55% y regular 45%. Esta 

realidad amerita generar un cambio en el accionar docente, a través de la implementación 

de nuevas estrategias y metodologías adecuadas para aquello. 

Ya ingresando al plano de la ortografía literal, desde la práctica docente que vienen 

realizando cotidianamente, el 27% de docentes han afirmado que los estudiantes se 

equivocan comúnmente en las letras: b/v, c/z, h; seguido por el 18% de profesores que 

también manifiestan, las letras más comunes y susceptibles de equivocación son: p/v, b/v; y 

c/s. Entonces se puede colegir que las dificultades de la ortografía de los estudiantes están 

en el ámbito literal, lo cual también debe ser abordado para buscar soluciones que permitan 

superar esta dificultad en la escritura de palabras y textos. Paralelamente a esta realidad, otra 

dificultad que subyace en la lengua escrita es la ortografía acentual, donde el profesorado ha 

respondido en la encuesta, que sus estudiantes emplean la tilde adecuadamente en un 55% 

y está catalogada como buena; y el 36% como regular. Esto denota que existe una necesidad 

de abordar esta dificultad para mejorar y superar en el lenguaje escrito. 

 La deficiente ortografía de los alumnos, desde la convicción del profesorado, han 

manifestado, que se debe a la falta de estrategias metodológicas adecuadas; donde el 45% 
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han afirmado que sí, el 36% probablemente; mientras que el 18% han dicho que no. Con 

relación al conocimiento de las estrategias metodológicas para lograr la captación de la 

ortografía y sus conceptos, el 91% de docentes han manifestado que sí, frente al 9% del no. 

Y sobre la utilización de estrategias metodológicas durante el proceso de la adquisición de 

la ortografía, el 82% de docentes han afirmado que sí; mientras que, el 18% que no. Estos 

resultados evidencian que los profesores tienen conocimiento sobre estrategias 

metodológicas y su aplicación durante los procesos de enseñanza; y para complementar lo 

manifestado, el 100% de docentes están convencidos que la Teoría del Aprendizaje 

Significativo ayuda al estudiante a construir sus propios esquemas del conocimiento. 

Finalmente, la presentación de materiales didácticos a la hora de enseñar ortografía 

incide notoriamente; ya que el 100% de los encuestados así lo han confirmado; y 

concomitante a esto, la lectura de textos también contribuye al mejoramiento del aprendizaje 

de la ortografía, así lo han manifestado el 100% de docentes. 
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CAPÍTULO 5. MARCO PROPOSITIVO 

5.1 Planificación de la Actividad Preventiva 

En el presente capítulo se expone la propuesta de solución a las dificultades identificadas en 

el desarrollo de las competencias ortográficas; y su incidencia en el ámbito de la expresión 

escrita y la emisión de mensajes con claridad, cohesión y coherencia, en los estudiantes 

quichua hablantes de la Unidad Educativa Tomás Oleas. Propuesta basada en los resultados 

de encuestas y en la evaluación diagnóstica. Para el efecto se elaborará una cartilla de 

estrategias didácticas para el aprendizaje de la ortografía literal. El aporte de este trabajo 

académico tiene la finalidad de contribuir al mejoramiento de la expresión escrita en los 

estudiantes referidos, mediante la aplicación de conocimientos de nivel académico y 

profesional adquiridos. 

 Análisis del problema 

El análisis de las competencias ortográficas descritas en los alumnos de décimo año 

de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa Tomás Oleas, ha revelado 

tres tipos de falencias, en los ejes temáticos de ortografía: literal, acentual y puntual; siendo 

uno de ellos, el de mayor incidencia y notoriedad, la ortografía literal; donde existen 

confusiones de letras al momento de escribir ciertas palabras. 

A lo largo del presente estudio se ha identificado que, el 68% de estudiantes se 

consideran quichua hablantes; a pesar de que el 96% son de origen indígena, lo que significa 

que, este porcentaje importante de la población analizada pertenece al grupo étnico quichua; 

cuya lengua materna es el idioma del mismo nombre étnico; y que presentan desafíos en el 

aprendizaje de la escritura que no es en su propia lengua. Sin embargo, al establecer 

comunicaciones orales con su familia, amigos, compañeros de estudio y otras personas del 

entorno, siempre emplean el español para comunicarse. A pesar de saber leer y escribir, los 
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padres familia de los estudiantes, a veces, el 52% y nunca 44% ayudan en el control y 

acompañamiento de las tareas extra escolares; que sin duda alguna repercute   en el 

rendimiento académico de sus hijos.    

Respecto del conocimiento de la ortografía, el 44% de estudiantes han afirmado 

conocer bastante, el 28% conocer poco; y mientras que otro 28% conocer mucho. Esto 

implica que un alto porcentaje de alumnos no poseen conocimientos suficientes sobre la 

temática en cuestión. Y como corolario de esta realidad educativa, al 56% del estudiantado 

le gusta poco la ortografía, al 28%   les gusta bastante y al 16% mucho. Esta realidad 

seguramente obedece a la falta de motivación y aplicación de estrategias metodológicas 

adecuadas para la enseñanza de la ortografía. 

Como antecedente para realizar esta propuesta, se remite a las encuestas de datos aplicados 

tanto a estudiantes como a docentes, respecto de la confusión de letras al escribir ciertas 

palabras; en el que, el 48% de estudiantes han manifestado que se confunden en las letras: 

c, s, z; seguido de un 36% de alumnos   en las letras: b, v; el 12% en la letra h; y el 4% en 

las letras g, j.  Asimismo, se remite a la encuesta de docentes, donde el 27% han manifestado 

que los estudiantes se equivocan comúnmente en las letras: b, v, c, z, h; seguido del 18% de 

profesores que han afirmado las equivocaciones de los estudiantes en: p, v, b, v, c, s. 

Entonces, amerita el abordaje de estas dificultades para cimentar los conocimientos, que más 

tarde le servirán para la continuidad de los estudios superiores, ocupación laboral y en la 

vida cotidiana 

 Justificación de la propuesta 

La presente propuesta de desarrollar una cartilla de estrategias didácticas, está 

motivada en base a los resultados de los instrumentos aplicados a la población estudiantil y 

docentes, objeto de estudio; cuya necesidad imperativa obedece a las dificultades detectadas 
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en el ámbito de las competencias ortográficas y de la expresión escrita de los estudiantes de 

décimo año de Educación General Básica Superior. Es importante señalar que, la población 

estudiantil tiene como su lengua materna el quichua, lo cual es crucial a la hora de 

implementar las estrategias didácticas; mismas que serán sensibles a las particularidades 

lingüísticas y culturales de este grupo de estudiantes. 

La cartilla de estrategias didácticas tiene por finalidad mejorar las competencias 

ortográficas y escriturales de los estudiantes bilingües, dotando al docente una herramienta 

experimental y estructurada para instruir de manera efectiva las competencias referidas. La 

cartilla incluirá actividades específicas para la detección y corrección de errores; así como, 

variados ejercicios para las prácticas de ortografía literal.  

La singularidad de esta cartilla se destaca en su potencial didáctico para transformar 

el proceso de enseñanza de la ortografía y la escritura de palabras y textos en un entorno 

bilingüe. Al proporcionar a los docentes esta herramienta didáctica se espera contribuir al 

mejoramiento de la enseñanza, de manera significativa en el ámbito de las competencias 

ortográficas y lingüísticas de los estudiantes, facilitando la consecución académica y la 

capacidad de comunicarse con efectividad a través de la escritura en el idioma español. 

Los beneficiarios principales de esta cartilla son los estudiantes del décimo año de 

Educación General Básica Superior de las unidades educativas que posean estudiantes 

bilingües (quichua-español); quienes experimentarán sus habilidades y destrezas mejoradas 

en el manejo de la ortografía, así como también en el proceso de la comunicación. Además, 

estarán encaminados para proseguir en la continuidad de la educación y contribuirán de 

manera positiva a la sociedad. 

Esta cartilla está dirigida a los profesores que laboran con estudiantes de décimo año 

de Educación General Básica Superior; quienes serán los encargados de implementar las 
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estrategias y actividades propuestas en la cartilla, adecuándolas a las necesidades reales y al 

contexto propio de sus estudiantes. La intervención de los docentes es trascendente para el 

éxito de esta propuesta; ya que, ellos poseen un conocimiento profundo de las capacidades 

y limitaciones de sus alumnos. 

 Objetivos de la propuesta 

5.1.3.1 Objetivo general 

Desarrollar una cartilla de estrategias didácticas para mejorar las competencias 

ortográficas y la expresión escrita de los estudiantes bilingües de décimo año de Educación 

General Básica Superior, tomando en consideración que su lengua materna es el quichua. 

5.1.3.2 Objetivos específicos 

1. Diseñar estrategias didácticas específicas para mejorar las competencias ortográficas 

de los estudiantes. 

2. Elaborar una cartilla didáctica estructurada y práctica para docentes que sea cultural 

y lingüísticamente relevante. 

3. Proveer herramientas y recursos para la evaluación y seguimiento del progreso de 

los estudiantes en el desarrollo de sus habilidades ortográficos y de escritura. 

5.2 Desarrollo de la propuesta 

La proposición para desarrollar una cartilla didáctica orientada a mejorar las 

competencias ortográficas y la expresión escrita de los estudiantes de décimo año de 

Educación General Básica Superior, en entornos bilingües (quichua-español), se fundamenta 

en un marco teórico sólido que garantiza las estrategias pedagógicas diseñadas para este 

propósito. Mismos que se describen en los siguientes apartados. 
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 Marco teórico 

El marco teórico aborda los conceptos fundamentales relacionados con la enseñanza 

de la ortografía y la expresión escrita, de manera particular en el contexto bilingüe, detalla 

los conceptos y estrategias claves que guiarán el diseño de la cartilla didáctica, elementos 

fundamentales que han sido discutidos por expertos en educación bilingüe y pedagogía 

intercultural. 

Respeto por la lengua materna y el idioma de instrucción:  

Como señala Fiel (2004) “La afirmación de las identidades de los grupos marginados 

dentro del aula consolida y valora la pertenencia a una lengua y cultura maternas, necesarias 

para la adquisición de otro idioma y para el aprendizaje significativo de contenidos 

académicos” (p. 4). Esto implica el respeto por la lengua materna en este caso, el quichua y 

el idioma de instrucción, el español, como un segundo idioma de relación intercultural. La 

enseñanza efectiva de un segundo idioma depende en gran medida de la valoración y el 

respeto por la lengua materna de los estudiantes como fundamento para el desarrollo de 

habilidades en el segundo idioma. 

Enfoque comunicativo y contextualizado:  

De acuerdo con Espinoza y Cortez (2019), aducen que la Teoría Cognoscitivista 

señala que todas las personas aprenden porque nacen con esa capacidad de aprendizaje; y en 

forma natural perciben las relaciones intrínsecas, entre el nuevo conocimiento y hace una 

comparación con el conocimiento que posee; lo que significa que, en el cerebro se 

encuentran almacenadas un cúmulo de imágenes, saberes, experiencias y recuerdos, lo que 

permite el enfoque comunicativo de manera esponánea y contextualizada (p. 11) Este 

proceso es crucial para integrar en la enseñanza de la ortografía en contextos comunicativos 
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auténticos y significativos que sean relevantes para los estudiantes quichua hablantes, 

facilitando así una comprensión profunda y aplicada de las normas ortográficas del español. 

Conciencia metalingüística comparativa:  

Según Quispe (2022) "es entendida como la capacidad de reflexión sobre el lenguaje, 

parte por comprender que un uso lingüístico que no se acompañe de la reflexión sobre esta 

lengua, difícilmente podrá constituirse en un mecanismo eficiente que facilite el 

aprendizaje” (p. 4). Por consiguiente, fomentar la conciencia metalingüística entre los 

estudiantes, permitiéndoles reflexionar sobre las estructuras y normas ortográficas tanto del 

quichua como del español, puede enriquecer su competencia en ambos idiomas y facilitar la 

transferencia de habilidades entre ellos. 

Bilingüismo y Educación Intercultural 

La educación bilingüe intercultural tiene como objetivo no solo la enseñanza de un 

segundo idioma, sino también el fortalecimiento de la lengua materna. En el contexto de 

estudiantes quichua hablantes, esto implica una atención equilibrada entre la enseñanza del 

español y la preservación y promoción del quichua. Según Hornberger (2009) señala que: 

“la base de la educación en una sociedad multilingüe y plurinacional tiene que ser lo 

intercultural, el respeto mutuo y profundo entre los grupos étnicos y culturales, que sirve de 

fundamento para la construcción de una sociedad justa” (p. 96).  

Dificultades en la adquisición de la ortografía española 

Los investigadores: Rodríguez y Sánchez (2018), respecto de la enseñanza de la 

ortografía señalan que: 
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La ortografía, entendida como el conjunto de normas destinadas a la corrección 

escrita, ha sido tradicionalmente un rasgo  de nivel cultural. Su enseñanza empieza 

en la escuela y su aprendizaje conlleva el desarrollo de la memoria, el razonamiento, 

la atención, la capacidad visual y la auditiva (p. 158).  

Esto implica que los estudiantes quichua hablantes enfrentarán desafíos específicos 

al aprender la ortografía del español debido a las diferencias fonéticas y morfológicas entre 

ambos idiomas. 

Expresión Escrita: Desde el punto de vista de Fernández-Rufete (2015) “se considera que 

es fundamental enseñar ortografía a través de actividades que impliquen composición 

escrita, fundamentalmente producción de textos propios por parte del alumnado” (pp. 20-

21). La expresión escrita implica la capacidad de comunicar ideas de manera clara y 

coherente a través de textos escritos. Esto incluye la organización de ideas, el uso adecuado 

de conectores, y la capacidad de redactar textos variados, como narraciones, descripciones 

y argumentaciones (Ferreiro, 2006). 

Métodos y estrategias didácticas 

Para enseñar ortografía española de manera efectiva, es crucial implementar métodos 

y estrategias que reconozcan y respeten la lengua y cultura quichua. Al respecto, Castro et 

al. (2022) sugieren que: “Para la enseñanza de la ortografía el docente debe contextualizar 

los métodos y procedimientos que va aplicar en el proceso de enseñanza a los alumnos, y se 

encargará de poner a disposición situaciones reales de escritura que permita una conexión 

con la escritura”, (pp. 861-862). Esto implica una contextualización cultural mismos que 

pueden mejorar significativamente la comprensión y retención de la ortografía española. 

Además, el enfoque comunicativo, que enfatiza el uso práctico del idioma en contextos 
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reales, que puede ayudar a los estudiantes a internalizar las reglas ortográficas de manera 

más natural. 

Recursos didácticos y tecnológicos 

El uso de recursos didácticos y tecnológicos adaptados a la realidad cultural de los 

estudiantes quichua hablantes puede facilitar el aprendizaje de la ortografía española. Al 

respecto, Bautista et al. (2014) señalan que: 

La educación se vuelve cada vez más competitiva y para alcanzar un mejor nivel 

educativo se requiere del apoyo de recursos que nos ayuden en el proceso de 

enseñanza de los estudiantes, como lo son los materiales didácticos, su uso tiende a 

guiar y motivar al estudiante en la construcción del conocimiento, es decir, que 

sirvan de apoyo en el proceso de aprendizaje de los estudiantes mediante 

publicaciones de sistemas pedagógicos innovadores utilizando herramientas 

tecnológicas (p. 183) 

Los citados investigadores en el primer párrafo terminan concluyendo que: “No hay 

duda de que el uso de material didáctico facilita la enseñanza y constituye un elemento 

auxiliar en el proceso de aprendizaje funcionando como mediador en la educación de los 

estudiantes” (p. 193). 

Evaluación y Retroalimentación 

La evaluación de la ortografía durante el proceso de la enseñanza y aprendizaje es 

fundamental como lo señalan los investigadores, López et al., (2017) “que el proceso de 

evaluación formativa aplicado a la identificación de errores ortográficos enriquece el 

proceso de aprendizaje del alumnado y lo hace más coherente con los planteamientos 
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educativos actuales” (pág. 205). Y en cuanto, a la retroalimentación considerado como una 

herramienta fundamental en la promoción de aprendizajes en los estudiantes, los autores 

Prado y Pérez (2021) señalan que:  

La retroalimentación es un elemento esencial de la evaluación formativa, puesto que 

permite ampliar el entendimiento de los estudiantes y señalar los próximos pasos en 

su trayectoria de aprendizaje para lograr los aprendizajes esperados con respecto a 

los que mostró en un momento específico (p. 2). 

Por lo tanto, la evaluación y la retroalimentación son recursos fundamentales en los 

procesos de la enseñanza y aprendizaje, para afianzar los conocimientos de la ortografía y 

demás disciplinas científicas del saber humano. 

Enfoques pedagógicos para la enseñanza de la ortografía 

La enseñanza de la ortografía es un aspecto crucial en el aprendizaje de la lengua, 

tanto para hablantes nativos, como para aquellos que la adquieren como segunda lengua, en 

este caso estudiantes quichua hablantes. A lo largo del tiempo, diversos enfoques 

pedagógicos han surgido con el objetivo de abordar este desafío de manera efectiva. A 

continuación, se presentan algunos de los enfoques más destacados, que han realizado 

importantes aportes en este campo: 

1. Enfoque tradicional: 

Este enfoque, basado en la memorización de reglas ortográficas y la realización de 

ejercicios repetitivos, ha sido ampliamente utilizado en la enseñanza tradicional. Si bien este 

método puede facilitar la adquisición de las normas básicas, Fernández-Rufete (2015), 

señala que este enfoque prioriza la transmisión verbal de las reglas ortográficas, a través de 
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la detección del error-corrección y sanción, para generar repeticiones y automatizar la 

escritura y la práctica mediante la reproducción de las grafías erradas. 

2. Enfoque basado en la reflexión: 

Este enfoque se fundamenta en la reflexión que Tagle (2013) puntualiza, donde se 

incluyen algunos elementos que jugarían en el proceso de desarrollo de competencia y los 

esquemas de conocimientos que poseen los estudiantes; en el que se produce la interrelación 

entre el conocimiento que recibe y el conocimiento experiencial que se produce a través del 

accionar en los procesos educativos; y con una tendencia constructivista del aprendizaje. 

Esto permite la interacción con el contexto; a fin de tomar conciencia de lo que hace, por 

qué lo hace y para qué lo hace; es decir, se determina la actuación del estudiante 

conscientemente. Estos procesos son muy importantes en el aprendizaje de la ortografía; ya 

que el estudiante actúa y se predispone hacia la adquisición del tema a saber o conocer.  

3. Enfoque comunicativo: 

Este enfoque, defendido por Cassany (1999) ha contribuido de manera significativa a la 

enseñanza de la lengua, aportando una perspectiva más centrada en el uso real del lenguaje 

y en el desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes. Los aportes 

significativos en este enfoque son: Énfasis en la comunicación real, es decir, el uso de la 

lengua para comunicarse de manera efectiva tanto oral como escrita. Uso de textos 

auténticos; es decir, textos reales y contextualizados en vez de frases y oraciones aisladas; 

El desarrollo de las competencias de: hablar, escuchar, leer y escribir; Enfoque en el proceso 

y no en el producto; Consideración del contexto donde reconoce la importancia del contexto 

sociocultural en la comunicación; El rol activo del estudiante como protagonista de su 

aprendizaje y La evaluación auténtica. 
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4. Enfoque sociocultural: 

El enfoque sociocultural propuesto por Lev Vygotsky; y realizado la descripción de 

los aspectos más relevantes por Carrera y Mazzarella (2001), señalan que propuso una teoría 

de desarrollo humano que resalta la importancia de la interacción social y el aprendizaje 

colaborativo en el desarrollo cognitivo. Destacan que la teoría evolutiva de Vygotsky tiene 

la importancia de entender el comportamiento humano a través de sus fases y cambios 

históricos, analizan cómo los procesos psicológicos se desarrollan y cambian con el tiempo, 

considerando las interrupciones e intervenciones. 

Vygotsky consideraba que el aprendizaje estimula una variedad de procesos 

mentales que emergen a través de la interacción social y el lenguaje, y estos procesos se 

internalizan, convirtiéndose en formas de autorregulación. 

5. Enfoque basado en las tecnologías: 

Este enfoque, impulsado por el auge de las tecnologías digitales, incorpora el uso de 

herramientas tecnológicas para la enseñanza y el aprendizaje de la ortografía. Se utilizan 

recursos como programas informáticos, aplicaciones móviles y plataformas en línea. 

Autores como: Pérez y Reyes-Rodríguez (2021) destacan que, durante la últimas décadas 

del siglo pasado, surgió de manera vertiginosa el avance tecnológico en el mundo; de los 

cuales los sistemas educativos  no se quedaron al margen de esta realidad. La enseñanza 

desde la virtualidad fue un reto; y las prácticas pedagógicas para los docentes se requería de 

un alto nivel de preparación, porque no estaban a la altura de las exigencias de sus nuevos 

estudiantes, quienes eran nativos digitales.  

En esta etapa se ha producido la transición, de la sociedad de la información en la 

sociedad del conocimiento y aprendizaje. La integración de las TICs en el aula dependerá 

de la capacidad de implementación del Estado y de los maestros para estructurar el ambiente 
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de aprendizaje de forma no tradicional. En definitiva, la enseñanza efectiva de la ortografía 

requiere de una combinación de enfoques pedagógicos que consideren las características de 

los estudiantes, el contexto educativo y los objetivos de aprendizaje. Es fundamental 

fomentar la comprensión, la reflexión, la comunicación y el uso de la ortografía en 

situaciones reales, aprovechando al mismo tiempo las oportunidades que ofrecen las nuevas 

tecnologías. 
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5.3 CARTILLA DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA MEJORAR LAS 

COMPETENCIAS ORTOGRÁFICAS Y LA EXPRESIÓN ESCRITA 
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Cartilla de estrategias didácticas para mejorar las competencias ortográficas y la 

expresión escrita 
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Título: Cartilla de estrategias didácticas de ortografía española para el aprendizaje de los 

estudiantes bilingües del décimo año de Educación General Basica Superior de la Unidad 

Educativa Tomás Oleas 

 Objetivos:  

• Presentar una cartilla de estrategias didácticas para el aprendizaje de la ortografía 

literal, acentual y puntual. 

• Adaptar las normativas básicas vigentes de la Real Academia Española (RAE) y 

la Asociación de Academias de Lengua Española (ASALE) para el nivel de 

Educación General Básica Superior. 

 Justificación 

Tomando en consideración que, la ortografía es una parte fundamental de la gramática que 

se ocupa de la escritura correcta de las palabras; mismas que se emplean en las diversas 

actividades de la cotidianidad e interrelación de las personas, a través de la escritura y 

también de la oralidad. Y con el advenimiento de la era digital y la invención de dispositivos 

electrónicos y digitales, la escritura de palabras y textos se han visto afectadas por las 

aletraciones a las normas de uso común; lo que ha conllevado a confusiones y 

equivocaciones a la hora de escribir y transmitir los mensajes en el proceso de comunicación, 

dando como resultados una comunicación ambigua en unos casos, ineficaz en otros casos; 

y, sobretodo las dificultades para asimilar la intencionalidad de los mensajes que quiere 

transmitir el emisor. 

Frente a estas dificultades se ha propuesto elaborar y poner en consideración de los actores 

educativos (docentes y estudiantes), la presente cartilla de estrategias didácticas de 

ortografía literal, acentual y puntual; misma que tiene por finalidad, aportar a la enseñanza 

y aprendizaje de la ortografía, para tener conocimientos asertivos sobre los usos más 

comunes de las reglas ortográficas de la lengua española. Ya que es muy importante tener 
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en cuenta que, la coherencia y los significados de las palabras tienen sus impactos decisivos 

y repercusiones en los procesos de la comunicación escrita; así como también en la expresión 

oral. 

Por cuanto, los vocablos del idioma español tienen grafías o letras que tienen sonidos muy 

similares en las expresiones; mismos que, al momento de escribir causan dudas, inquietudes, 

confusiones; y consecuentemente producen equivocaciones a la hora de escribir. Estas 

dificultades se producen con mayor incidencia en los hablantes bilingües (quichua-español), 

porque, la lengua materna del hablante es distinta de la segunda lengua que está en proceso 

de adquisición o aprendizaje, en relación a su estructura fonológica, grafía, estructura 

gramatical y acentuación de las palabras. 

 Importancia de la ortografía 

De La Rosa (2024), manifiesta que la ortografía es parte de la gramática que se encarga de 

la escritura correcta de las palabras, cuyo objetivo principal es la emisión de mensajes con 

efectividad y comprensibilidad en el ámbito de la comunicación. Asimismo, puntualiza que 

el vocablo ortografía proviene del griego ortos que significa correcto; y grapo que significa 

escribir. Por consiguiente, la palabra ortografía significa escribir correctamente las palabras, 

de acuerdo con las normas establecidas por la Real Academia Española (RAE) y la 

Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE). 

Asimismo, Espinoza (2021) destaca la importancia del uso correcto de la ortografía, donde 

señala el papel fundamental del proceso de interpretación de los mensajes escritos, 

permitiéndole claridad en lo que se quiere decir; porque en todo momento los estudiantes 

tendrán que pensar y escribir sus ideas en los diferentes trabajos.  

Por consiguiente, la ortografía tiene un valor de singular importancia en la escritura correcta 

de las palabras y en la producción de textos; además en la acentuación y en el empleo 
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correcto de los signos de puntuación. El uso correcto de la buena ortografía demuestra el 

nivel cultural de la persona que posee; es también una buena carta de presentación personal 

y profesional en el mundo competitivo actual. 

 Definición de reglas ortográficas 

El diccionario de la Real Academia Española (2014) lo define a la ortografía como un: 

“Conjunto de normas que regulan la escritura de una lengua y aplicación de las normas 

ortográficas” (s. p) Esto implica que, la ortografía es una parte consustancial de la lengua 

escrita, en el que, el texto expresado debe garantizar y facilitar la comprensión integral de 

los mensajes. Entonces, las reglas ortográficas son las normas que regulan la escritura 

correcta de las palabras; y constituyen un código, donde los usuarios deben sujetarse a las 

reglas establecidas por la Real Academia Española (RAE) y la Asociación de Academias de 

la Lengua Española (ASALE); a fin de garantizar la calidad de los mensajes emitidos, para 

que sean comprendidos por su interlocutor o lector. 

 Marco teórico 

Método viso-audio-motor-gnósico en el proceso del aprendizaje de la ortografía 

De la variedad métodos teorizados y aplicados en diferentes contextos y realidades en la 

enseñanza-aprendizaje de la ortografía, se ha considerado como uno de los métodos más 

completos y adecuados, al método viso-audio-motor-gnósico; porque, en el proceso del 

aprendizaje incorpora los aspectos sensoriales, kinestésicos y la motricidad xx como: la 

audición, la visión, la comprensión y la motricidad. 

Al respecto, Carrión (2024) en su trabajo de investigación cita a Gaspar (2021), en 

el que realiza una síntesis histórica de la creación y evolución del método viso-audio-

gnósico-motor, creado en 1925 por el profesor argentino José D. Forgione, y su primera 

aparición en el libro "Ortografía intuitiva". Forgione (1995) menciona que, inicialmente, 
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este método se denominó "visomotor", ya que el estudiante veía y leía la palabra antes de 

escribirla mediante un proceso de copia. Luego, pasó a llamarse "audio-motor", en el que el 

estudiante escuchaba la palabra y la escribía a partir de un dictado. Posteriormente, 

evolucionó al término "viso-audio-motor", donde el estudiante veía y leía la palabra, la 

pronunciaba en voz alta o la escuchaba antes de escribirla. Finalmente, se consolidó como 

viso-audio-motor-gnósico (p.11). 

Como se podrá notar, la evolución de este método, refleja una adaptación hacia la 

integración de la vista, el oído y la comprensión en el proceso de aprendizaje, desde su etapa 

inicial como viso-motor, pasando por audio-motor, hasta llegar a la forma completa de viso-

audio-motor-gnósico. Esta progresión demuestra una incorporación de diferentes aspectos 

sensoriales y cognitivos, ofreciendo una herramienta integral para abordar los retos de la 

enseñanza y aprendizaje de la ortografía en el ámbito educativo. 

Cartilla de estrategias didácticas ortográficas 

Es una herramienta pedagógica en el que constan las principales reglas de ortografía, 

procedimientos y actividades a seguir para contribuir en la enseñanza-aprendizaje de la 

ortografía. La terminología cartilla tiene varias acepciones. El Diccionario de la lengua 

española (2014) de la RAE y ASALE, lo definen como un cuaderno pequeño que contiene 

las letras del alfabeto para aprender a leer; y también como un cuaderno o libreta donde se 

anotan ciertas circunstancias que interesan a una determinada persona. 

Entonces, esta cartilla aborda temas puntuales de ortografía en los que, la mayor 

parte de aprendices tienen dificultades para desarrollar las competencias ortográficas; y es 

menester su difusión para contribuir a la formación personal en el ámbito educativo. 
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Estrategias didácticas 

Las estrategias didácticas son acciones o procedimientos a seguir en el proceso de la 

enseñanza-aprendizaje que debe ejecutar el docente como mediador de conocimientos para 

generar aprendizajes en el estudiantado. Como lo señalan los investigadores: Herrera y 

Villafuerte (2023), que las estrategias permiten la implementación de la didáctica con los 

diversos medios de representación y expresión, que ofrecen para mejorar las actividades, 

herramientas y materiales de aprendizaje y métodos de evaluación, que motivan a los 

estudiantes a desarrollar sus competencias comunicativas. 

Didáctica 

Sobre la definición de la didáctica existen varios puntos de vista como: arte de 

enseñar, tratado, disciplina, normativa, aprendizaje, enseñanza, entre otras; pero, todos ellos 

han coincidido en que la didáctica es el arte de enseñar, ciencia de la educación, extensión 

de la pedagogía, que se encuentran vinculadas con la enseñanza y aprendizaje. 

Abreu et al. (2017), afirman que la didáctica es una de las ciencias de la educación 

que se encuentra en franco desarrollo, vinculada con las demás ciencias relacionadas con el 

proceso de la enseñanza y aprendizaje, especialmente con la pedagogía. Como ciencia 

orienta, socializa, integra y sistematiza los resultados de la investigación y la experiencia 

educativa acumulada en la práctica; para buscar soluciones acertadas de los problemas que 

afectan e impiden el desarrollo óptimo del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 Metodología 

Para la elaboración de la presente Cartilla de estrategias didácticas de ortografía 

española, se ha tomado en cuenta las grafías que han causado mayores dificultades en la 
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escritura de palabras y textos con las letras: b/v; c/s/z; g/j; y h (Ortografía literal), palabras 

que han causado confusiones y equivocaciones en el uso de los acentos y las tildes 

(Ortografía acentual); y, los principales signos de puntuación en la redacción de textos 

(Ortografía puntual). La estructura y el esquema de la cartilla se detallan a continuación: 

 Figura 40  

Estructura de la Cartilla de estrategias didácticas de ortografía española 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Estructura de la Cartilla de estrategias didácticas de ortografía española. Fuente: 

Elaboración propia 

 

 

 

Estrategias didácticas para trabajar 

____________________________ 
Nombre del tema con el 

que se va a trabajar  

 

 

¿Qué es ? 

¿Cómo se realiza 

la estrategia?  

¿Para qué se utiliza 

la estrategia? 

Imagen de la estrategia  

Nombre de la estrategia 

didáctica  

 Descripción 

de la 

estrategia, 

actividades y 

la finalidad 
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 Estrategias didácticas para la enseñanza del uso de las letras: b/v, c/s/z, g/j y h 

5.3.7.1 Carteles de ortografía 

Figura 41  

Carteles de ortografía 

 

 

 

 

Nota. Imagen de Reglas ortográficas. Tomado de TPT Normas ortográficas. Fuente: 

https://www.teacherspayteachers.com/Product/Normas-ortograficas-6251819 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTELES ORTOGRÁFICOS 

 

¿Qué son los carteles 

de ortografía? 

Son una de las herramientas didácticas para enseñar 

ortografía de manera visual, a través de organizadores 

gráficos donde constan las reglas de uso general para 

la escritura correcta de las palabras y textos. 

¿Cómo se realizan 

los carteles 

ortográficos?  

Consiste en seleccionar una de las reglas ortográficas, 

en el que los estudiantes presentan mayores dificultades 

en la escritura de palabras y textos. Para lo cual, el 

docente debe elaborar previamente los carteles con los 

respectivos contenidos a abordarse, empleando 

organizadores gráficos y representaciones, con 

ejemplos de cada norma ortográfica; y luego colocará 

en los espacios más visibles del aula. 

¿Para qué se utiliza los 

carteles ortográficos? 

La finalidad del uso de los carteles ortográficos contribuye a la visualización del cómo 

se escriben determinadas palabras; y a la vez, que también favorece al desarrollo de la 

memoria visual; así como su motricidad al escribir. 

 

 

https://www.teacherspayteachers.com/Product/Normas-ortograficas-6251819
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Figura 42  

Cartel No.1. Uso de la letra b (be) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Nota. Cartel Uso de la letra b (be). Fuente: Adaptado de Equipo editorial, Etecé (2022) Uso de la B.  

 

 

 

Se escribe 

con la 

letra b en: 

1. Las palabras que 

empiezan por: bu-, bur- y 

bus- 

2. Aquellas palabras que tengan las 

sílabas: bla, ble, bli, blo, blu; y bra, 

bre, bri, bro y bru. Las  sílabas 

pueden estar en cualquier 

ubicación de la palabra 

3. Después de la letra m 

siempre se escribe con b. 

4. Los verbos terminados en: 

-bir y –buir. Excepto: hervir, 

servir, vivir, convivir y 

revivir. 

5. Las palabras que empiezan 

con los prefijos: bene-, bien-;  

bi-, bis-bibli-, bio- y sub- 

6. Aquellas palabras 

terminadas en los sufijos: 

-bilidad, -bunda y -bundo. 

Ejemplos: buzón, buque, 

buda, burro, buitre, 

burgomaestre, buscar, 

búsqueda, buscaron, etc. 

Ej. Habla, tabla,  

tablero, blusa, 

brazo, abrazo, 

brújula, broma, etc. 

Ejemplos: Cajabamba, 

Ambato, también, ambos, 

hambre, nombre, etc. 

Ej. Escribir, subir, 

atribuir, contribuir, 

distribuir, retribuir, etc. 

Ej. Benevolencia, 

bienvenido, bicicleta, 

bisnieto, biblia, biología, 

etc. 

Ej. Amabilidad, 

contabilidad, moribundo, 

nauseabunda, etc. 

Aprendamos a escribir correctamente con la letra b 

USO DE LA LETRA B (BE) 
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Figura 43  

Cartel No. 2. Uso de la letra v (uve) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Cartel Uso de la letra v (uve). Fuente: Adaptado de Rabotnikof (2024) Uso de la V. 

 

 

b) Aquellas palabras que 

empiezan por los 

prefijos: ad-, ob- y sub-. 

c) Las palabras que 

empiezan con di-. 

Excepciones: dibujar, 

dibujo, dibujante. 

d) Aquellas palabras que 

empiezan con cal-, cer-, cla-

, con- y cur- 

e) Palabras que empiezan con 

eva-, eve-, evi- y evo-. 

Excepto: ébano, ebanista y 

ebanistería. 

Ejemplos: invento, invitado, 

invitar, conveniente, etc. 

Ej. Adverso, adversario, 

advertencia, objeto, 

obvio, subversivo, 

sublevación, etc. 

Ejemplos: diversión, 

divorcio, dividir, 

divergente, etc. 

Ejemplos: calvicie, 

cervical, clavo, 

convencer, curva, etc. 

Ej. Evaluación, evadir, 

evento, evitar, 

evolución, etc. 

a) Siempre después 

de la letra n. 

 

Se escribe 

con la 

letra v en: 

 

f) Las palabras que 

empiezan con: jo-, ju-, le-, 

lla-, lle-, y llu- 

Ej. Joven, jovial, juventud, 

leva, levadura, llevar, 

lluvia, lluvioso, etc. 

g) Palabras que empiezan 

con: pa-, par-, pre-, pri-, y 

pol-. 

Ej. Pavo, paso, 

parvulario, previo, 

privado, polvo, etc. 

USO DE LA LETRA V (UVE) 

Aclaremos sobre el uso de la letra v 
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Figura 44  

Cartel No. 3. Uso de la letra c (ce) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Cartel Uso de la letra c (ce). Fuente: Adaptado de Hernando (2020) Reglas de uso de la 

C y la S. 

 

Se escribe
con c en:

1. Las palabras que
terminan en z en
singular, al pluralizar,
se escriben con -ces.
Ej. raíz-raíces, maíz-
maíces, perdíz-
perdices, rapaz-
rapaces, fugaz-
fugaces, etc. 2. Las palabras

que terminan en: -
ancia, -ancio y -
encia. excepto:
ansia. Ej.
ambulancia,
cansancio,
carencia, etc.

3. Aquellas palabras
que terminan en -
cion, que se
relacionan con
palabras de finalizan
con -to, y -tor. Ej.
invención/invento,
redacción/redactor,
etc.

4. Las palabras
terminadas en: -
acia, -icia, -icie e -
icio. Ej. audacia,
caricia, planicie,
novicio, etc.

5. También los
diminutivos
terminados en: -
cito, -ecito y -
ecillo. Ej. Ejército,
piececito,
panecito,
florecilla, etc.

6. Los verbos
terminados en: -
ciar, -cer, -cir y -
ducir Ej.
Renunciar, vencer,
lucir, conducir,
producir,
envejecer, etc.

USO DE LA LETRA C (CE) 

Despejemos las dudas sobre el uso de la letra c 
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Figura 45  

Cartel No. 4. Uso de la letra s (ese) 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Cartel Uso de la letra s (ese). Fuente: Adaptado de Hernando (2020) Reglas de uso de 

la C y la S. 

 

USO DE LA LETRA S (ESE) 

Revisemos  el uso correcto de la letra s 

Se escribe
con s en:

1. La terminación de
todos los verbos del
pretérito imperfecto,
del modo subjuntivo.
Ej. amase, estudiase,
trabajase, comiese,
etc.

2. Aquellas palabras
que terminan en -ense
y que hacen referencia
a gentilicios. Ej.
coltense, costarricense,
canadiense,
estadounidense, etc.

3. También las
palabras terminadas
en: -ersa, -erse y -
erso. Ej. Conversa,
atraverse,
embellecerse,
inmerso, diverso, etc.

4. Aquellas palabras
terminadas en: -esca y -
esco; -ismo, -oso y -osa.
Ej. Gigantesca, gresca,
pintoresco, atletismo,
eufemismo, goloso, rosa,
honrosa, etc.

5. Las palabras
terminadas en -sion,
cuando proceden de
expresiones terminadas
en: -so, -sor, -sivo. Ej.
divisor/división,
iluso/ilusión, etc.

6. Aquellas palabras
cuyas terminaciones
sean: -esta, -esto e -
ista. Ej. Artista,
femenista, molesto,
tenista, prensista, etc.
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Figura 46  

Cartel No. 5. Uso de la letra z (zeta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Cartel Uso de la letra z (zeta). Fuente: Adaptado de Rabotnikof (2024) Reglas de la Z. 

 

 

b) Aquellas palabras que 

terminan en: -zuelo y –

zuela. Excepto. Consuelo 

y subsuelo. 

c) Aquellas palabras 

terminadas en –anza. 

d) Los sustantivos 

abstractos que terminan 

en: –ez y –eza. 

e) Las palabras que 

terminan en: -izo y –azgo. 

Excepto. Aviso, 

compromiso, quiso y rasgo. 

Ejemplos: golazo, 

buenazo, portazo, 

manotazo, 

garrotazo, etc. 

 

, etc. Ej. Ladronzuelo, 

orzuelo, anzuelo, 

portezuela, Venezuela, 

azuela, etc. 

Ejemplos: labranza, 

cobranza, venganza, 

alianza, ultranza, etc. 

Ejemplos: calidez, 

honradez, altivez, 

nobleza, delicadeza, 

bajeza, tibieza, etc. 

Ej. Enfermizo, rojizo, 

pegadizo, hallazgo, 

hartazgo, noviazgo, 

etc. 

a) Las palabras que terminan 

en: –azo y –aza, cuando 

tienen un valor aumentativo o 

significan “golpe”. 

 

Se escribe 

con la 

letra  z 

en: 

 

f) Los adjetivos 

terminados en –az. 

Ej. Voraz, locuaz, 

veraz, perspicaz, 

sagaz, audaz, etc. 

g) Los verbos que 

terminan en –izar. 

Ej. Perennizar, 

obstaculizar, actualizar, 

agilizar, contabilizar, 

potabilizar, etc. 

USO DE LA LETRA  Z (ZETA) 

Aprendamos a utilizar correctamente la letra z 
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Figura 47  

Cartel No. 6. Uso de la letra g (ge) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Cartel Uso de la letra g (ge). Fuente: Adaptado de Giani  (2022) Reglasortograficas.es. 

 

b) Aquellas palabras que 

comienzan por: leg-, siempre y 

cuando le siga a esta secuencia 

una e, o una i. 

c) Aquellas palabras que 

tengan las sílabas: gra, gre, 

gri, gro, gru; gla, gle, gli, glo, 

glu en cualquier ubicación de 

la palabra. 

d) Delante de las 

consonantes: d, l, r. 

e) Los verbos terminados 

en: -ger, -gir, -giar, -igerar. 

Ej. Geografía, geología, 

gesto, gestual, germinar, 

germinación, etc. 

 

, etc. Ej. Legendario, legión, 

legislar, legislación, 

legislador, legible, 

legítimo, etc. 

Ej. Gracia, Grecia, grito, 

glacial, gleba, glifo, globo, 

etc. 

Ejemplos: Magdalena, 

globo, glándula, grosor, 

grueso, grotesco, gresca, 

grito, grillo, etc. 

Ej. Recoger, Coger, 

corregir, colegir, elogiar, 

contagiar, aligerar,  etc. 

a) Las palabras que empiezan 

por: geo-, gest- y germ- 

 

Se escribe 

con la 

letra g en: 

 

f) Palabras que empiezan por: 

reg- 

Ej. Región, regional, regio, 

regir, regalo, regular, 

regido, régimen, etc. 

g) Aquellas palabras que 

terminan en: -gen, -gélico, -

genario, -gencia, -géneo, -

génico, -genio, -gente, -gésico, -

gesimal, -gésimo y –gético. 

Excepto: jején y ojén 

Ej. Imagen, evangélico, 

legendario, octogenario, 

agencia, homogéneo, 

higiénico, agente, 

analgésico, sexagesimal, 

energético, etc. 

USO DE LA LETRA  G (GE) 

Cuándo escribir con la letra g 
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Figura 48  

Cartel No. 7. Uso de la letra j (jota) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Cartel Uso de la letra j (jota). Fuente: Adaptado de Giani  (2022) 

Reglasortograficas.es. 

 

b) Los sustantivos que 

terminan en: -aje, -eje, -

jera, -jero y jería. 

c) Los infinitivos de los 

verbos terminados en: -

jear y sus conjugaciones. 

d) Las conjugaciones de 

los verbos que terminan 

en: -jar, -jer y –jir. 

e) Aquellas palabras que 

tengan las sílabas ja, je, ji, jo 

y ju en cualquier ubicación de 

la palabra. 

Ejemplos: ajeno, 

ajenjo, ajedrez, 

ejemplo, ejecutivo, 

ejecutar, eje, etc. 

 

, etc. Ej. Coraje, pelaje, 

hereje, teje, tijera, 

relojero, extranjero, 

relojería, etc. 

Ejemplos: ojear, 

homenajear, mensajear, 

etc. 

Ejemplos: dejar, 

trabajar, tejer, crujir, 

trabajó, tejiese, dejará, 

cruje, trabajamos, etc. 

Ej. Jabón, jarro, traje, 

ají, jíbaro, joven, 

trabajo, juventud, 

juvenil, lujo, lujuria. 

a) Las palabras que 

empiezan por: aje- o eje-. 

Excepto agenta, agencia, 

hegemonía y los derivados 

de estas palabras. 

 

Se escribe 

con la 

letra j en: 

 

f) Las palabras derivadas 

de los sustantivos y 

adjetivos que terminen 

en: -ja o en –jo. 

Ej. Hoja-hojear, caja – 

cajetilla, paja – 

pajonal, ojo –ojear, 

cojo – cojear, etc. 

g) Palabras que 

comienzan por: adj- u 

obj- 

Ej. Adjunto, adjetivo, 

adjudicar, objeto, 

objetivo, objeción, etc. 

USO DE LA LETRA  J (JOTA) 

Aprendamos a utilizar correctamente la letra j 
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Figura 49  

Cartel No. 8. Uso de la letra h (hache) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Cartel Uso de la letra h (hache). Fuente: Adaptado de Giani (2022) Uso de la H.  

USO DE LA LETRA  H (HACHE) 

Aclaremos para utilizar correctamente la letra h 

Palabras que empiezan con 

los prefijos: hecto-, hema-, 

hemi-, hemo-, homo-, 

hidro/a-, holo-, homeo-, 

hepta-, hepat-, hexa-, 

hiper-, hipo-, holo-, hosp- y 

horr-. 

Aquellas palabras que empiezan 

por: he, herm-, hern-, histo-, 

hog-, holg-, horm-, y hum-. 

Las palabras compuestas o 

que derivan de palabras que 

llevan h. 

Palabras que contienen la 

combinación de las vocales 

ue (diptongo) 

Ej. Hiato, hielo, 

hielera, huevo, hueco, 

huésped, huérfano, etc. 

Ej. Héctor, hectómetro, 

heliocentro,  hectárea 

hematoma,  homólogo, 

homófono, holocausto, 

hospital, horror, 

horrible, etc. 

Ej. Helio, hermano, 

Hernández, historia, 

hogar, holgura, 

hormiga, etc. 

Ej. Bienhechor, 

deshonra, deshielo, 

rehacer, deshierbe, 

enhorabuena, etc 

Ej. Ahuecar, 

ahuesado, cacahuete, 

vihuela, etc. 

Las palabras que comienzan 

con los diptongos: hia-, hie-, 

hue-. 

Se escribe 

con la letra 

h en: 

 

Todas las conjugaciones 

de los verbos: haber, 

hablar, habitar, hacer y 

hallar. 

Ej. He, has, han, 

hemos, habéis,  

hablo, hablarán, 

habitó, habitará, 

hallo, halló, etc. 
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 Estrategia del Juego del ahorcado 

Figura 50  

Imagen Juego del ahorcado 

 

 

 

 

Nota. Imagen Juego del Ahorcado-Juego de palabras- Tomado de Google Play (2024). 

Fuente: https://play.google.com/store/apps/d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿En qué consiste 

este juego? 

Este juego consiste en adivinar palabras, donde el 

estudiante deberá completar letra por letra, en este caso las 

palabras de las reglas ortográficas revisadas en la clase. 

¿Cómo se 

realiza el 

juego?  

El docente conformará grupos de trabajo, según el número de 

estudiantes del aula. Cada grupo tendrá que jugar contra otro grupo; 

para lo cual se escogerán palabras de las reglas ortográficas 

revisadas en clase; y para orientar se puede escribir una o dos letras 

de la palabra. Al otro grupo le corresponde adivinar las letras de la 

palabra (un participante por grupo). Por cada desacierto se irá 

completando el dibujo del ahorcado. De esta manera participarán 

todos los grupos, quedando un solo ganador. 

¿Para qué se utiliza el 

juego del ahorcado? 

A través de este juego se busca fomentar que el estudiante ponga en práctica los 

conocimientos adquiridos en la hora clase sobre las reglas de ortografía; además, fomenta 

el desarrollo del trabajo en equipo y la organización entre sus miembros. Esta estrategia 

permite al docente realizar la retroalimentación de los temas estudiados. 

https://play.google.com/store/apps/d
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 Estrategia de crucigramas  

Figura 51  

Imagen Juego del crucigrama 

 

 

 

 

 

Nota. Imagen del Crucigramas -en español- Tomado de Apps en Google Play (2024) Fuente: 

https://play.google.com/store/apps/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Este juego 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué son los 

crucigramas? 

Es una estrategia didáctica de forma de pasatiempo que ayuda 

a la concentración y reflexión; al mismo tiempo, explora los 

conocimientos adquiridos que permiten el llenado de las 

casillas, de forma horizontal como vertical según las 

instrucciones. 

¿Cómo se 

realiza este 

juego?  

El docente luego de haber desarrollado el tema de clase sobre 

determinadas reglas ortográficas, presentará una nueva 

actividad para que desarrollen los estudiantes. Pero, previo a la 

ejecución, el docente deberá escoger palabras de las casillas del 

crucigrama y sus definiciones; y dar las explicaciones del caso, 

a fin de que el estudiante pueda completar el crucigrama.  

¿Para qué se utiliza 

esta estrategia? 

Se utiliza para promover la capacidad de reflexión del estudiante, desarrolla la imaginación y 

la exploración de palabras, según instrucciones para completar el crucigrama, tanto horizontal 

como vertical; además incrementa el vocabulario, y sobre todo el dominio del contenido. El 

crucigrama fomenta la asociación de los contenidos a través del juego de las palabras. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quarzo.crosswords&hl=es_419
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Figura 52  

Crucigrama del uso de las letras: B y V 
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Nota. Crucigrama del uso de las letras: b y v. Fuente: Elaboración propia (2024). 

Instrucciones: 

Llene el crucigrama de acuerdo a las enumeraciones de las palabras que se encuentran en 

las columnas horizontal y vertical: 

Horizontal     Vertical 

1.- Servir     2.- Agresiva 

3.- Buscar     4.- Saber 

5.- Hervir     6.- Burlar 

8.- Amaba     7.- Brazo 

9.- Bueno     12.- Víbora 

10.- Blusa 

11.- Estuvimos 

13.- Esclava 
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Figura 53  

Crucigrama del uso de las letras: C, S y Z 
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Nota. Crucigrama del uso de las letras: c, s y z. Fuente: Elaboración propia (2024) 

Instrucciones: 

Llene el crucigrama de acuerdo a las enumeraciones de las palabras que se encuentran en 

las columnas horizontal y vertical: 

Horizontal  Horizontal  Vertical  Vertical 

1.- Semblante  14.- Muertos  3.- Cementerios 13.- Calaveras 

2.- Calabaza  16.- Veloz  5.- Vampiros  14.- Fresas 

4.- Vazo  16.- Máscaras  7.- Huésped  17.- Raíces 

6.- Leve  20.- Emoción  8.- Abrazo  19.- Truco 

9.- Terror     10.- Brujas  21.- Disfraces 

12.- Caramelos    11.- Difuntos 
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 Estrategia del dictado de texto 

Figura 54  

Imagen del dictado de textos 

 

 

 

 

 

Nota. Imagen Dictado de textos. Tomado de Dictado de oraciones. Pinterest (2024). Fuente: 

https://es.pinterest.com/pin/600597300320422701/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Este juego 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es el 

dictado de texto? 

Es una estrategia didáctica que consiste en dictar palabras 

del texto en el aula de clases, que lo realiza el docente en 

voz alta. El estudiante transcribe el texto oral en una hoja 

para evidenciar los errores ortográficos 

¿Cómo se 

realiza el 

dictado de  

texto?  

El docente dará instrucciones a los estudiantes sobre la actividad 

a cumplirse. Luego procederá a dictar el texto en voz alta con las 

palabras relacionadas a la regla ortográfica revisada en clase. 

Finalizado el dictado, los estudiantes intercambiarán los trabajos 

entre compañeros, luego el docente procederá a escribir en la 

pizarra el texto dictado; y solicitará a los estudiantes que corrijan 

los errores ortográficos con un color distinto al texto escrito. Y 

finalmente se contabilizará el número total de errores ortográficos 

¿Para qué se utiliza esta estrategia didáctica? 

Esta estrategia didáctica se emplea para desarrollar la escucha activa, por una parte; y por 

otra, favorece al breve recordatorio de temas ortográficos estudiados anteriormente. El 

estudiante al escuchar el texto oral plasma aquellas palabras escuchadas mediante la 

escritura y evidencia sus fortalezas y debilidades en la expresión escrita. Esta estrategia 

permite al docente realizar los refuerzos pedagógicos de los temas de aprendizaje. 

https://es.pinterest.com/pin/600597300320422701/
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 Estrategia de reconocimiento de errores ortográficos 

Figura 55  

Imagen de errores ortográficos 

 

 

 

Nota. Imagen de errores ortográficos. Fuente: Elaboración propia (2024) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Este juego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿En qué consiste 

reconocer errores 

ortográficos? 

Esta estrategia didáctica consiste en reconocer los errores 

ortográficos que se hallan presentes en el texto; mismo 

que es elaborado previamente por el docente de manera 

deliberada, para entregar al estudiante para su 

identificación y corrección. 

¿Cómo se 

realiza el 

reconocimiento 

de errores?  

Previo a la aplicación de esta estrategia, el docente elaborará un 

texto no muy extenso, en el que, escribirá palabras con errores de 

ortografía a propósito; y una vez finalizado el abordaje del tema 

de la clase, entregará el texto elaborado a los estudiantes; y 

solicitará que realicen la lectura silenciosa, identifiquen los 

errores ortográficos y corrijan las palabras mal escritas. Luego 

verificarán las correcciones realizadas conjuntamente con el 

profesor (a), quien realizará la transcripción del texto en el 

pizarrón. 

¿Para qué se utiliza 

esta estrategia? 

Esta estrategia didáctica se emplea para verificar la escritura correcta de las palabras y 

la asimilación de las reglas de ortografía. A través de esta estrategia el docente evalúa 

los aprendizajes adquiridos y realiza los refuerzos pedagógicos para afianzar los 

conocimientos generados en calidad de mediador. 

¡FABOR ASER CILENSIO! 

PERZONAL DEZCANZANDO 
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 Estrategia Completar  palabras de un texto 

Figura 56  

Texto para completar las palabras 

 

 

 

 

 

 Nota. Texto para completar las palabras. Fuente: Elaboración propia (2024) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

¿En qué consiste 

completar las 

palabras del texto? 

Esta estrategia didáctica consiste en completar las letras de 

las palabras y frases de un texto por el estudiante; mismo 

es elaborado previamente por el docente, dejando espacios 

vacíos para que escriba según la letra que corresponda.  

¿Cómo se 

realiza el 

completado 

del texto?  

Previo a la aplicación de esta estrategia, el docente deberá elaborar 

un texto, que puede ser de corta o larga extensión, con temas de la 

realidad actual, entorno familiar o escolar; en el que dejará uno o 

más espacios vacíos en las palabras y frases; y una vez dado las 

instrucciones entregará el texto elaborado a cada uno de los 

estudiantes y solicitará que completen los espacios vacíos que 

faltan, según la(s) letras(s) que corresponda(n). 

¿Para qué se utiliza 

esta estrategia? 

Esta estrategia didáctica permite verificar la escritura correcta de las palabras y el uso 

de la tilde, conforme las reglas de ortografía correspondiente. A través de esta 

estrategia el docente evalúa los aprendizajes adquiridos y realiza los refuerzos 

pedagógicos para afianzar los conocimientos generados. 

Estamos atra_esando una situación de cri_is en el ám_ito de seguridad 

personal, por cuanto, _oy ya no se puede transitar li_remente por las calles 

y _ías pú_licas. El Go_ierno Na_ional está  empeñado en erradicar la 

in_eguridad, a través de las Fuer:as Armadas y la Poli_ia Na_ional; sin 

em_argo persisten focos de _andas delincuen_iales en algunos se_tores 

del territorio ecuatoriano. 
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 Estrategia para la enseñanza del acento y el uso de la tilde 

Figura 57  

Imagen de Sílabas átonas y tónicas 

SÍLABAS   ÁTONAS 

 

SÍLABAS   TÓNICAS 

Nota. Imagen de sílabas átonas y tónicas. Fuente: Elaboración propia (2024) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Este juego 

 

 

 

 

 

 Estrategia S.E.G.A. para clasificar las palabras según su acento 

  

 ESTRATEGIA DE IDENTIFICACIÓN DE  SÍLABAS EN LAS PALABRAS 

¿En qué consiste 

identificar sílabas 

en las palabras? 

Esta estrategia consiste en identificar las sílabas en las 

palabras, según la intensidad de voz con que se 

pronuncian; porque es necesario que el estudiante conozca 

y diferencie las sílabas átonas y tónicas para acentuar 

correctamente las palabras, de conformidad con las reglas 

establecidas por la RAE. 

¿Cómo se 

identifican 

las sílabas?  

El docente escribirá palabras en la pizarra, luego leerá en voz alta y 

separará en sílabas; y señalará la sílaba que se pronuncia con mayor 

intensidad de voz; luego explicará las clases de sílabas que existen 

en las palabras, enfatizando que las palabras contienen una sola 

sílaba tónica y varias sílabas átonas. A continuación, el docente 

escribirá palabras en el pizarrón; y luego solicitará a los estudiantes 

que señalen las sílabas átonas y tónicas. 

¿Para qué se utiliza 

esta estrategia? 

El uso de esta estrategia didáctica es fundamental para determinar la ubicación del acento 

prosódico en las palabras; ya que, posteriormente ayudará al estudiante a establecer 

diferencias entre el acento y la tilde. Sobre esta base se enseñará el uso de la tilde en las 

palabras. 

U-ni-dad    E-du-ca-ti-va   To-más O-le-as 
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Figura 58  

Imagen de la estrategia SEGA 

 

 

Nota. Imagen de la estrategia SEGA. Fuente: Elaboración propia (2024) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Este juego 

 

 

 

 

 

 

 

  

¿En qué 

consiste la 

estrategia 

S.E.G.A.? 

Consiste en ubicar las palabras en una tabla de 4 columnas y filas 

determinadas, de acuerdo al acento de las sílabas tónicas que posean 

las palabras que expresen los estudiantes como ejemplos. La tabla 

contendrá en la parte superior la sigla SEGA, cuyo significado es: 

Sobreesdrújulas, Esdrújulas, Graves y Agudas. Esta tabla será dibujada 

en el pizarrón o en papelote por el docente o estudiantes. Las palabras 

expresadas por  los estudiantes como ejemplos, serán ubicadas por el 

docente o estudiantes, en los casilleros que correspondan, de acuerdo 

al acento de las sílabas tónicas. 

¿Cómo se 

realiza el 

proceso?  

El docente dibujará una tabla de 4 columnas y  1 fila, en el pizarrón o 

papelote. Luego  escribirá la sigla SEGA en la parte superior de la 

tabla. Seguidamente solicitará a los estudiantes que dicten  palabras 

para escribir en la pizarra; mismos que servirán de ejemplos. A 

continuación el docente separará en sílabas a las palabras escritas e 

identificará las sílabas átonas y tónicas, posteriormente señalará las 

sílabas tónicas y colocará las palabras debajo de la letra inicial que 

corresponda según su acento. Y finalmente explicará del uso de la tilde 

en las palabras, conforme a las normas establecidas por la RAE para 

el uso correcto 

¿Para qué se utiliza esta estrategia? 

El uso de esta estrategia es fundamental para determinar la ubicación del acento 

prosódico en las palabras y la utilización de la tilde, conforme a las normativas de uso 

para el efecto; además permite al docente afianzar los conocimientos sobre las reglas de 

ortografía. 

S.E.G.A 
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Figura 59  

Aplicación del SEGA para la clasificación de palabras según su acento 

S E G A 

Fácilmente,  Álvaro, 

América, 

espléndido,  

Palabras, acento, este, día, 

confundían, momento,  

embargo, estos,  estudiantes, 

existen, otros, quienes, todavía, 

confunden, dudando, pero, 

todos, salieron, aprendiendo. 

Están, a, reconocer, las, 

según, su, en, muy, ya, 

que, se, al, de, escribir, 

sin, a, más, de, dos, más,  

se, aún, están, a, la final,  

 

Nota. Estrategia SEGA para la clasificación de palabras según su acento. 

Fuente: Elaboración propia (2024) 

Instrucciones: 

Estimada estudiante, lea con atención las palabras del siguiente párrafo, luego separe en 

sílabas y pinte los acentos prosódicos (fuerza de Voz) que poseen cada palabra; y, una vez 

identificadas escriba las palabras en la casilla correspondiente. 

Párrafo: 

Álvaro y América están aprendiendo a reconocer las palabras según su acento en este día 

muy espléndido; ya que fácilmente se confundían al momento de escribir. Sin embargo, a 

más de estos dos estudiantes, existen otros más, quienes todavía aún están dudando; pero a 

la final todos salieron aprendiendo. 

Separación en sílabas: 

Ál-va-ro, A-mé-ri-ca, es-tán a-pren-dien-do a re-co-no-cer las pa-la-bras se-gún su a-cen-to 

en es-te dí-a muy es-plén-dido; ya que fá-cil-men-te se con-fun-dían al mo-men-to de es-cri-

bir. Sin em-bar-go, a más de es-tos dos es-tu-dian-tes, exis-ten o-tros más, quie-nes to-da-

vía a-ún es-tán du-dan-do; pe-ro a la fi-nal to-dos sa-lie-ron a-pren-dien-do. 

 

CARTEL DE ESTRATEGIA   S. E. G. A.    PARA  LA 

CLASIFICACIÓN DE PALABRAS SEGÚN SU ACENTO 
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 Estrategia sopa de letras para clasificar las palabras según su acento 

Figura 60  

Imagen de sopa de letras 

 

  

 

 

 

Nota. Imagen sopa de letras. Tomado de Sopa de letras. Aplicaciones Google Play (2024) 

Fuente: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.playvalve.wsjourney&hl=es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Este juego 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es la 

sopa de letras? 

La sopa de letras es un juego didáctico que consiste en descubrir 

un número determinado de palabras, enlazando las letras de 

forma horizontal, vertical, diagonal o en cualquier otro sentido, 

que puede ser de derecha a izquierda o viceversa, con la 

posibilidad que algunas palabras se encuentren deletreadas al 

revés. 

¿Cómo se 

realiza?  

Previo a la aplicación de esta estrategia, el docente escribirá en un 

cartel las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas, 

empleando cuadrículas y asegurando que las palabras estén escritas 

de manera separada y en ubicaciones distintas, de modo que se 

encuentren de forma vertical, horizontal, diagonal, hacia adelante y 

hacia atrás. Luego procederá a explicar de cómo realizar los enlaces 

y enlistará las palabras que deben descubrir en esa sopa de letras. 

Seguidamente solicitará a los estudiantes que pasen a descubrir y 

enlazar las palabras determinadas. 

¿Para qué se utiliza esta estrategia? 

El uso de esta estrategia didáctica fomenta el desarrollo del vocabulario, reconoce las 

clases de palabras según su acento (acentuación), estimula las habilidades cognitivas, 

desarrolla las habilidades de lectura y escritura; y a la vez entretiene positivamente. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.playvalve.wsjourney&hl=es
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Instrucciones: 

1. Busca en la siguiente sopa de letras las palabras: campeón, gol, esdrújulas, agudas, 

algunos, estudio, oír, duda, cántaro, duro, altar, dúo, ají, actor, panameño, admite, río, pura, 

uno, Ana y fácilmente; y, 

2. Luego pinte o señale y agrúpalas en palabras: agudas, esdrújulas, graves y 

sobreesdrújulas: 

Figura 61 Imagen sopa de letras 

E D U R O A F E C O 

D S Ñ A G L A S A Í 

U A D B O T B T M R 

D J V R L A R U P S 

A Í S M U R I D E A 

A C T O R J P I Ó D 

A D M I T E U O N U 

A L G U N O S L B G 

O Ñ E M A N A P A A 

O R A T N Á C D Ú O 

E T N E M L I C Á F 

 

Nota. Sopa de letras. Fuente: Elaboración propia (2024) 

Agudas  Graves   Esdrújulas  Sobreesdrújulas 

______________ ___________  ___________  ________________ 

______________ ___________  ___________  ________________ 

______________ ___________  ___________  ________________ 

 

CARTEL DE SOPA DE LETRAS PARA CLASIFICACIÓN 

DE PALABRAS SEGÚN SU ACENTO 
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 Estrategias para la enseñanza de signos de puntuación 

 

Figura 62  

Imagen de carteles ilustrativos 

 

 

 

 

 

Nota. Imagen Signos de puntuación. Tomado de Enciclopedia Significados (2024). Fuente: 

https://www.significados.com/signos-de-puntuacion/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Este juego 

 

 

 

 

 

¿Qué son los 

carteles 

ilustrativos? 

Son representaciones visuales con informaciones relevantes 

sobre los signos de puntuación, en el que los estudiantes 

pueden observar con facilidad, leer y asimilar las reglas de 

uso más comunes en la escritura de palabras y textos. Estas 

herramientas didácticas permiten al docente generar los 

conocimientos en calidad de orientador y mediador. 

¿Cómo se 

realiza?  

Previo a la aplicación de esta estrategia didáctica, el docente debe 

elaborar los carteles ilustrativos con cada signo de puntuación, en 

el que constarán las reglas de uso común para la escritura de 

palabras y textos. Para abordar la temática respectiva, el docente 

hará el uso de este recurso didáctico para facilitar las 

explicaciones y realizar ejemplos como ejercicios prácticos del 

uso de las reglas ortográficas.  

¿Para qué se utiliza 

esta estrategia? 

Se usa esta estrategia didáctica para fomentar la escritura correcta de palabras y textos; 

además, la emisión de mensajes con fluidez y coherencia sintáctica. 

1. CARTELES ILUSTRATIVOS 

https://www.significados.com/signos-de-puntuacion/
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Figura 63  

Cartel No. 1. Uso del punto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Imagen Uso del punto. Fuente: Adaptado de RAE y ASALE (2010) Ortografía de la 

lengua española 

 

USO DEL PUNTO 

i). Se emplea el punto en 

las direcciones de 

correos electrónicos para 

separar subdominios; sin 

embargo, el último de 

esos elementos no va 

seguido del punto. 

h). En los distintos 

tipos de índices que 

aparecen en las 

obras para facilitar 

el acceso a la 

información, no se 

escriben punto 

final. 

 

g). En las 

clasificaciones o 

enumeraciones 

en forma de lista 

si es admitido el 

uso del punto. 

f) En los eslóganes 

publicitarios no se 

deben colocar el 

punto final, cuando 

aparecen aislados y 

es el único texto en 

línea. 

 

c) En las dedicatorias 

al inicio de los 

escritos, no deben 

llevar el punto final. 

 

d) En los textos 

que aparecen bajo 

ilustraciones 

(fotografías, 

diagramas) dentro 

de un libro o 

publicación, no 

deben finalizar 

con un punto. 

 

a) Nunca se debe 

escribir punto tras 

los títulos y 

subtítulos. 

 

b) No llevan punto 

final los nombres del 

autor en portadas, 

prólogos, firmas de 

carta y demás 

documentos. 

 
Uso del 

punto: 

e) Se usa el punto 

para señalar 

gráficamente el 

final de un 

enunciado, que no 

sea interrogativo o 

exclamativo. 
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Figura 64  

Cartel No. 2. Uso de la coma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Cartel Uso de la coma. Fuente: Adaptada de RAE y ASALE (2010) Ortografía de la 

lengua española 

 

USO DE LA COMA 

i). No se debe colocar la 

coma entre el verbo y el 

complemento directo de 

una oración. 

h). No se debe 

colocar la coma 

entre el sujeto y el 

verbo de una 

oración. 

 

g) Se usa la coma en la 

estructuración de 

oraciones con presencia 

de conjunciones: pero, 

mas, sino. Ejemplo: 

Intenté hablar, pero no me 

escuchó. 

f) Se usa la coma en los adverbios 

o frases adverbiales al inicio, o al 

final de la oración. 

Ejemplo: 

Definitivamente, hay que cumplir 

a tiempo con los deberes. 

c) Se usa la coma para 

expresar un vocativo, para 

separar el nombre de la 

persona a quien se dirige. 

Ej. Hola, Daniela, ¿Cómo 

está? 

d) Se usa la coma para separar 

oraciones coordinadas 

independientes, unidas por las 

conjunciones: y, pero, o. Ejemplos: 

Quiero jugar futbol, pero tengo 

mucho trabajo. 

¿Vienes pronto, o te quedas? 

a) Se usa la coma para 

separar los elementos de 

una lista de enumeraciones. 

Ej. Compré: lápices, 

borrador, marcadores, 
cuadernos y libros. 

b) Se usa la coma para 

realizar incisos (aislar 

palabras o frases) para 

aclarar o explicar, sin 

afectar el sentido de la 

oración principal. Ejemplo: 

Jorge, mi mejor amigo, es 

un buen estudiante. 
Uso 

de la 

coma 
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Figura 65  

Cartel No. 3 Uso de punto y coma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Cartel No. 3. Uso de punto y coma. Fuente: Adaptado de RAE y ASALE (2010) 

Ortografía de la lengua española 

 

CARTEL No. 3: USO DE PUNTO Y COMA 

d). Se usa punto y coma detrás de 

cada uno de los elementos de una 

lista, escrita en líneas 

independientes. Ejemplos: 

Las conjugaciones de los verbos en 

español son: 

-Verbos terminados en –ar; 

-Verbos terminados en –er; 

-Ver terminados en –ir. 

 

 

c) Se usa punto y coma ante los 

conectores adversativos (pero, 

sino, aunque), o consecutivos (sin 

embargo, por lo tanto, por 

consiguiente, es decir, etc.).  

Ejemplos: Luisa estudió 

bastante; sin embargo no aprobó 

el año. 

La mamá de Lupe le aconsejó 

insistentemente; pero su hija no 

quiso entenderla. 

b) Se usa punto y coma, para separar 

miembros gramaticalmente 

equivalentes entre oraciones 

coordinadas de diverso tipo; 

sobretodo, cuando se trata de 

expresiones complejas que incluyen 

coma, o tienen cierta longitud.  
 

Ejemplo: Vayan al mercado, compren 

papas, cebolla y carne para la sopa; 

frutilla, naranjilla y mora para el jugo; 

harina flor, saborizantes y azúcar para 

la torta. (Oraciones copulativas) 

 

 

a) Se usa punto y coma para separar 

oraciones sintácticamente 

independientes (oraciones 

yuxtapuestas); pero que, entre ellas 

existen una estrecha relación 

semántica. Ejemplo: 

Luis no aprobó la asignatura de 

Lenguaje, no reunió el puntaje 

requerido; tuvo que rendir el examen 

supletorio. 

Uso de 

punto y 

coma: 
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Figura 66  

Cartel No. 4. Uso de dos puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Cartel No. 4. Uso de dos puntos. Fuente: Adaptado de RAE y ASALE (2010) 

Ortografía de la lengua española. 

 

CARTEL No. 4: USO DE DOS PUNTOS 

f) Se escribe dos puntos en textos 

jurídicos y administrativos como: 

cartas, oficios, decretos, 

sentencias, certificados, etc. 

Ejemplo: 

El secretario de la U.E. Tomás 

Oleas, certifica: 

e) Se escribe dos puntos 

en escritos específicos, 

como cartas, oficios y 

demás documentos, 

después del saludo de 

encabezamiento. 

Ejemplos: 

Estimado José: 

De mi consideración: 

 

c) Se escribe dos puntos en el 

discurso directo, para 

reproducir literalmente las 

palabras pronunciadas por 

otras personas; así como los 

pensamientos transcritos. 

Ejemplo: 

Mi padre decía: “siempre te 

apoyaré”. 

d) Se escribe dos puntos en títulos 

y epígrafes para separar el 

concepto general del parcial del 

que se va a referirse.  

Ejemplos: 

Ecuador: un país multicultural y 

plurilingüe. 

Ortografía: uso de los dos puntos. 

 

a) Se escribe dos puntos en 

enumeraciones explicativas, con un 

elemento anticipador de una palabra, 

o grupo de palabras. Ejemplo: 

Durante los últimos tres gobiernos 

de: Moreno, Lasso y Noboa, la 

economía de país no ha mejorado. 

b) Se escribe dos 

puntos en estructuras 

no enumerativas con un 

elemento anticipador. 

Ejemplo: 

Te lo advierto: que ya 

no soporto la actitud 

que demuestras. 

Está muy tarde: creo 

que no voy a viajar 

Uso de 

puntos 
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Figura 67  

Cartel No. 5. Uso de los paréntesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Cartel No. 6. Uso de los paréntesis. Fuente: Adaptado de RAE y ASALE (2010) 

Ortografía de la lengua española 

 

CARTEL No. 5. USO DE LOS PARÉNTESIS 

f) En la reproducción de citas textuales, 

se usan tres puntos entre paréntesis para 

indicar que se omite un fragmento del 

original.  Ejemplo: 

“Probemos el amor a la patria (…) Este 

Ecuador que no lo queremos ver 

enredado en lo intrascendente, sino en lo 

valeroso, luchador, infatigable, forjando 

un destino de grandeza”. 

Jaime Roldós Aguilera. 
 

e) Se usan los paréntesis 

para introducir los 

elementos de una 

clasificación o 

enumeración, en especial 

el paréntesis de cierre. 

Ejemplo: 

Las palabras se clasifican 

en: 

a) Agudas 

b) Graves 

c) Esdrújulas… 

 

c) Se usa los paréntesis en obras 

teatrales para acotar las explicaciones 

del autor respecto de cómo debe actuar 

el personaje en la escena. Ejemplo: 

(El Dr. Sacamuelas está leyendo el 

periódico y exclama) 

- ¡Carambas!, Ni un solo cliente en mi 

consultorio para sacar muelas... 

d) Para introducir opciones en un 

texto, se encierra entre paréntesis 

el elemento que constituye la 

alternativa, sea este una palabra 

completa, o uno de sus segmentos. 

Ejemplo: 

En las siguientes oraciones 

identifica(r) sujeto y predicado. 

 

a) Se usa los paréntesis para 

realizar aclaraciones, 

precisiones, o poner siglas, 

fechas, circunstancias, autor, etc. 

Ejemplos: El ecuatoriano que 

fue cinco veces presidente 

(Velasco Ibarra) murió en la 

pobreza. 

La fiesta del Inti Raymi 

(Solsticio) se realiza el 21 de 

junio en el Ecuador. 

b) Se usa los paréntesis para 

aislar otros elementos 

intercalados que pueden ser: 

fechas, lugares, una sigla, 

nombre de un autor, nombre 

de una obra, etc. 

Ejemplo: Según la 

Organización Mundial de la 

Salud (OMS) en América 

existen unos 62 millones de 

persona diabéticas. 

Uso 

de los 

parén

tesis 



 

180 

Figura 68  

Cartel No. 6. Uso del corchete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Cartel No. 6. Uso del corchete. Fuente: Adaptado de la RAE y ASALE (2010) 

Ortografía de la lengua española 

CARTEL No. 6: USO DE CORCHETES 

f) Se usan tres puntos entre 

corchetes para indicar que, en la 

transcripción del texto original se 

ha omitido un fragmento o una 

parte. Ejemplo: 

“Probemos el amor a la patria […] 

Nuestra gran pasión es y debe ser 

el Ecuador”. Jaime Roldós A. 

e) Los corchetes se usan en 

obras de carácter 

lingüístico para encerrar 

transcripciones fonéticas de 

palabras. Ejemplos: Roja 

[´roxa], queso [´ceso], pero 

[´pero], corazón 

[´cora´son], dibujo 

[di´buxo], etc. 

c) Se usan corchetes en las 

transcripciones de textos para 

interpolar o modificar al texto original, 

con la finalidad de realizar 

aclaraciones, adiciones, enmiendas, o 

desarrollo de abreviaturas. Ejemplo: 

Todos los profesores [ excepto el de 

Matemática] acudieron a la junta de 

curso, el día de ayer. 

d) Se usan corchetes en 

referencias bibliográficas para 

cerrar cualquier dato que no 

conste en la fuente principal, 

misma que puede ser restituida de 

la fuente secundaria, o se indique 

su ausencia mediante la 

correspondiente abreviatura. 

Ejemplo: Riofrío, M. (1863) La 

Emancipada [primera novela 

ecuatoriana ] publicada [ Diario 

quiteño “La Unión”] 

Ortografía: uso de los dos puntos. 

a) Se usan corchetes, cuando un 

enunciado que va dentro de los 

paréntesis; y en el interior del mismo 

se requiere introducir alguna 

precisión, o aclaración. Ejemplo: La 

Unidad Educativa Tomás Oleas (antes 

Colegio Técnico Tomás Oleas [creado 

el 9 de agosto de 1968]) sigue 

brindando los servicioss educativos 

hasta la actualidad. 

b) En poesía se coloca el 

corchete de apertura delante 

de las últimas palabras de un 

verso para indicar que no 

caben todas las palabras en la 

línea anterior. Ejemplo: “y 

los ritmos indóciles vinieron 

acercándose, Juntándose en 

las sombras, huyéndose y 

[buscándose” 

(Silva Obra [ Col.1880-95 ]) 

 

Uso de 

corch

etes 
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Figura 69  

Cartel No. 8. Uso del guion largo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Cartel No. 7. Uso del guion largo. Fuente: Adaptado de la RAE y ASALE (2010) 

Ortografía de la lengua española 

 

CARTEL No. 7: USO DEL GUION LARGO 

f) En índices y listas alfabéticas se usa la 

raya al comienzo de una línea para 

indicar que en ese renglón se omite para 

no repetirlo. 

Ejemplo: 

Las clases de palabras en español según 

su acento se clasifican en: 

– agudas 

– graves 

– esdrújulas; y, 

– sobreesdrújulas 

e) Cuando los elementos de 

la lista son más complejos, 

–sea por su extensión o por 

presentar puntuación 

interna–, es preferible el 

uso de punto y coma; y, la 

escritura de elementos se 

realiza con minúscula 

inicial. Ejemplo: 

En caso de un sismo: 

–no parar debajo del árbol; 

–buscar lugares seguros; 

 

c) Se usa la raya en la reproducción 

escrita de un diálogo. Cuando la 

raya va precedida a la intervención 

de cada uno de los interlocutores, 

no es necesario nombrar a cada uno 

de ellos. Ejemplo: 

– ¿Cómo te llamas? 

–Me llamo Carlos Javier 

d) La raya se usa para realizar 

enumeraciones en forma de lista en 

líneas independientes.  

Ejemplos: 

Las destrezas lingüísticas son cuatro: 

–hablar 

–escuchar 

–leer; y, 

–escribir 

 

a) Se usan las rayas en los incisos 

de textos para encerrar: 

aclaraciones, precisiones, siglas, 

fechas, autor, circunstancias, etc. 

 Ejemplos: 

Hoy casi me atraso al colegio –

no había transporte –, pero llegué 

a tiempo. 

Ángel Guaraca –El indio cantor 

de América– actuará en el 

coliseo Abraham Romero. 

b) Se usan las rayas en 

incisos incluidos en otros 

incisos, para introducir 

una nueva aclaración en el 

texto que ya está encerrado 

entre paréntesis. Ejemplo: 

La raya (signo ortográfico 

delimitador–según RAE–) 

es fundamental su uso en 

la escritura de textos para 

aclarar la información. 

 

Uso del 

guion 

largo 
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Figura 70  

Cartel No. 8. Uso de comillas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Cartel No. 8 Uso de comillas. Fuente: Adaptado de la RAE y de la ASALE (2010) 

Ortografía de la lengua española 

 

CARTEL No. 8: USO DE COMILLAS 

f) Se usan comillas en la 

reproducción de pensamientos de 

personajes en las obras de carácter 

narrativo. Ejemplo: 

Mientras corría velozmente la liebre 

iba pensando: “en esta carrera debo 

ganar a la tortuga”; y efectivamente 

así ocurrió, tal como pensó. 

 

e) Se usan comillas en citas 

textuales de autores, 

menores a cuarenta 

palabras. Ejemplo: 

Fernández-Rufeta (2015) 

señala que: “En la 

actualidad, existe un sentir 

común entre los docentes: 

el cada vez más grave 

problema de la ortografía y 

las dificultades para 

atajarlo”  

c) Se usan comillas en los títulos 

de: ponencias, debates, discursos, 

exposiciones, etc. Y también se 

usan en apodos y alias. Ejemplos: 

Se realizó con éxito la exposición 

del Programa de alfabetización 

“Yo sí puedo” 

Diego Maradona, (El Pelusa) fue 

un gran futbolista argentino. 

d) Se usan las comillas para enmarcar 

la reproducción textual de palabras 

que corresponden a alguien distinto 

del quien escribe. Ejemplo: 

Durante sus mítines políticos, el Dr. 

Velasco Ibarra decía: “Denme un 

balcón y seré presidente” 

Montalvo dijo: “Mi pluma lo mató” 

 

 

a) Se usan comillas para distinguir el 

carácter especial de una palabra, o 

expresión, para llamar la atención al 

lector con sentido de ironía (burla o 

disimulo). Ejemplo: 

A mi amigo José le ha ido muy bien 

en sus “negocios” 

Margarita siempre llega atrasada a 

clases por “madrugar” mucho. 

b) Se usan comillas para 

citar el título de un 

artículo, reportaje, 

cuento, poema, capítulo 

del libro, o cualquier 

parte interna de una 

publicación. Ejemplo: 

Juan León Mera, autor 

del Himno Nacional del 

Ecuador, también 

escribió la novela 

“Cumandá” 

Uso de 

comillas 
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Figura 71  

Cartel No. 9. Uso de los signos de interrogación y exclamación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Cartel No. 9. Uso de los signos de interrogación y exclamación. Fuente: Síntesis 

basada en RAE y ASALE (2010) Ortografía de la lengua español 

CARTEL No. 9. USO DE LOS SIGNOS DE  

INTERROGACIÓN Y EXCLAMACIÓN 

f) No se debe escribir punto tras los 

signos de interrogación o 

exclamación cuando encierra el 

enunciado. Ejemplos: 

El primer día de clases, el profesor le 

preguntó a Mario. 

-Hola Mario, ¿Qué tal te fue en las 

vacaciones? 

- ¡Muy bien! Le contestó Mario. 

 

e) En textos literarios, 

publicitarios, o en registros 

informales, se puede 

escribir dos o tres signos 

exclamativos para dar 

mayor énfasis de carga 

expresiva. Ejemplo: 

Mientras la liebre corría se 

tropezó y se cayó, 

enseguida se sentó y gritó: 

¡¡Socorro!!  

¡¡¡Ayúdenme!!!... 

c) Se pueden combinar los signos 

de interrogación y exclamación a la 

vez, cuando el sentido de la oración 

es interrogativo y exclamativo.  

Ejemplo: 

¡Cómo así llegas recién?; ¡No 

puede ser?, ¡Dios mío!  

¡La próxima no hagas esperar tanto! 

d) Se escribe los signos de admiración 

para denotar sorpresa, asombro, 

alegría, súplica, mandato, deseo, etc. 

Estos signos expresan los estados de 

ánimo. Ejemplos: 

¡Hola mi querida amiga!, ¡A los 

tiempos! ¿Qué milagro por aquí? 

 

 

a) Siempre se deben usar los signos 

de interrogación en las oraciones 

interrogativas directas. Ejemplos: 

¿Cuál es tu nombre? 

¿Tus padres viven? 

¿Qué edad tienes? 

 

b) Se usa el signo de cierre 

de interrogación entre 

paréntesis (?) para 

expresar duda. Mientras 

que, para causar sorpresa 

se usa el signo de 

exclamación de cierre 

entre paréntesis (!). 

Ejemplos: 

Las bromas de Luis 

tendrían gracia (?) que no 

causan risas. 

A pesar de llegar atrasada 

entra como sida (!). 

 

Uso de 

signos: 

Interro

gación 

y 

Exclam

ación 
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Figura 72  

Cartel No. 10 Uso de puntos suspensivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Cartel No. 10. Uso de puntos suspensivos. Fuente: Adaptado de RAE y ASALE (2010) 

Ortografía de la lengua española. 

CARTEL No. 10: USO DE PUNTOS SUSPENSIVOS 

f) Los puntos suspensivos se usan 

en los diálogos para denotar 

silencios significativos y 

reaccionar sin palabras; y, al 

mismo tiempo generar dudas y 

extrañezas. Ejemplos: 

- ¿Por qué no vino a clases ayer? 

-discúlpeme… 

-la verdad que estuve ocupado... 

e) Los puntos suspensivos 

sirven para insinuar 

expresiones, o palabras 

malsonantes, evitando su 

reproducción textual. 

Ejemplos: 

Al… con sus comentarios 

poco convincentes. 

Vete a… con sus actitudes 

negativas. 

… no me ha contado. 

c) Se usan los puntos suspensivos 

para indicar la omisión de una parte 

del texto, que puede ser al inicio, o 

al final, que se da por conocido o 

sobreentendido por el interlocutor. 

Ejemplos: 

… no puede ser que llegues recién. 

Al que madruga… 

Al buen entendedor… 

d) Los puntos suspensivos se usan 

a veces para señalar la existencia 

de una pausa enfática, sin que 

implique la omisión.  

Ejemplos: 

Viene… o se… porque nosotros 

estamos de apuro para ir de viaje. 

Bien estudias… caso contrario… 

¡Siéntate!… no seas… 

a) Se usan los puntos suspensivos 

para indicar una pausa momentánea 

del discurso con fines expresivos. 

Estos fines pueden ser: duda, temor, o 

vacilación. Ejemplos: 

No sé si usted vino a clases…, sin 

embargo, le voy a justificar, pero… 

… recién vendrá ahora, eso es… 

 

b) Se usan los puntos 

suspensivos para crear una 

expectación o curiosidad 

al dejar en suspenso el 

enunciado.  

 

Ejemplos: 

Si yo te contara las 

travesuras… 

El juego del fútbol estuvo 

muy interesante, ameno… 

Nuestra Selección debutó 

los partidos con… 

Uso de 

puntos 

suspens

ivos 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

Tomando en consideración los hallazgos más relevantes en el desarrollo del presente trabajo 

de investigación; y en concordancia con los objetivos planteados, se establecen las siguientes 

conclusiones: 

Las competencias ortográficas de los estudiantes bilingües de décimo año de 

Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa Tomás Oleas, han reflejado 

resultados que requieren de un mejoramiento didáctico, pedagógico y estratégico en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de la ortografía literal, acentual y puntual. 

En la ortografía literal, los resultados han evidenciado la existencia de dificultades 

más comunes que poseen los estudiantes de décimo año en el uso de las grafías: b-v; c-s-z; 

g-j y h para la escritura de palabras y textos. Resultados que se han reflejado en la encuesta 

y la prueba de diagnóstica aplicadas a la población estudiantil, objeto del estudio, lo que ha 

justificado la necesidad de elaboración de una propuesta didáctica para superar esta 

problemática. 

En la ortografía acentual se ha evidenciado las dificultades que tienen los estudiantes 

en la acentuación de las palabras y la diferenciación de sílabas átonas y tónicas, 

conocimientos fundamentales para la correcta acentuación y el uso adecuado de la tilde; así 

como para la identificación y clasificación de palabras según su acento. De la misma manera, 

en la redacción de oraciones y textos asimismo han evidenciado la carencia del uso adecuado 

de los principales signos de puntuación básica; misma que ha justificado la necesidad de 

elaboración de una propuesta didáctica para mejorar la competencia ortográfica. 

De los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a la población docente, objeto 

del estudio, se ha podido inferir que existen coincidencias en la problemática de la ortografía 
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literal, acentual y puntual; lo que amerita, la elaboración de una propuesta de estrategias 

didácticas de la ortografía española para mejorar las competencias ortográficas de los 

estudiantes bilingües. 

La propuesta de Cartilla de estrategias didácticas de ortografía española para el 

aprendizaje de los estudiantes bilingües del décimo año de Educación General Básica 

Superior de la Unidad Educativa Tomás Oleas, en el que se han adaptado las normativas 

vigentes de la Real Academia Española (RAE) y la Asociación de Academias de la Lengua 

Española (ASALE), para el nivel de Educación General Básica se convierte en una 

alternativa efectiva de aprendizaje ortográfico en estudiantes cuya lengua materna no es el 

español. 

6.2 Recomendaciones 

Es necesario e imprescindible mejorar las competencias ortográficas de los estudiantes 

bilingües de décimo año de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa 

Tomás Oleas, a través de la aplicación variadas estrategias metodológicas, didácticas y 

pedagógicas en el proceso de la enseñanza y aprendizaje sobre temas de la ortografía literal, 

acentual y puntual. 

Para contribuir al mejoramiento y superación  de dificultades de  la ortografía literal, 

acentual y puntual, se recomienda al personal docente la Unidad Educativa Tomás Oleas, la 

aplicación de estrategias didácticas contempladas en  la presente Cartilla de ortografía 

española; ya que, contiene las normativas emitidas por la RAE y ASALE, adaptadas a la 

realidad; y que , son un conjunto conocimientos y actividades basadas en la práctica docente 

del día a día, así como las referencias bibliográficas de teóricos e investigadores que han 

experimentado los supuestos planteados,  en diferentes contextos sobre la enseñanza y 

aprendizaje de la ortografía. 
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Es indispensable el tratamiento de la ortografía acentual, ya que, las acentuaciones y el 

reconocimiento de las sílabas átonas y tónicas inciden de manera directa en la ubicación del 

acento prosódico; así como el acento ortográfico, que posteriormente contribuyen al uso 

correcto de la tilde. De la misma manera el uso de los signos de puntuación es indispensable; 

ya que, la ausencia de éstos, denotaría las falencias de orden sintáctico y gramatical, donde 

la emisión de los mensajes por parte del emisor no cumpliría con el carácter de coherencia, 

cohesión, claridad y precisión. 

Para fortalecer el aprendizaje del español como la segunda lengua de comunicación y de 

relación intercultural, se recomienda el personal docente la aplicación de variadas estrategias 

didácticas, técnicas y la utilización de métodos de acuerdo a su contexto y necesidad, para 

generar aprendizajes significativos, siempre partiendo de la realidad social, cultural, y 

lingüístico. Esto es empleando palabras, frases y oraciones desde lo comunicativo, que tenga 

sentido y funcionalidad; y que no sean expresiones fuera del contexto y aisladas que no 

contribuyen significativamente al aprendizaje de la ortografía. 

Y, finalmente es indispensable  la valoración cultural, étnica y lingüística de los estudiantes 

bilingües; ya que de esta manera se contribuirá al fortalecimiento de su identidad cultural y 

el respeto de su idioma materno; porque es un país pluricultural y multilingüe, que así lo 

reconoce la Constitución de la República.; y a pesar de ser quichua hablantes tienen el deseo 

y la predisposición de aprender y adquirir como una  segunda lengua al español para 

interrelacionarse con los demás miembros en la vida cotidiana. 
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Apéndice B. Instrumentos: Guía de Entrevista y validación 
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Apéndice C. Resultados de la Encuesta  

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE DÉCIMO 

AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA  

TOMÁS OLEAS 

Tabulación de resultados y representación estadística de la encuesta aplicada 

1. Edad, género y lengua de los estudiantes de Décimo Año EGBS 

Tabla Edad, género y lengua de los estudiantes del Décimo Año EGBS 

ÍNDICE 
MUJERES HOMBRES 

QUICHUAHABLANTE 

(SÍ)  

QUICHUAHABLANTE 

(NO)  
 F % F % F % F % 

12 años 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

13 años 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

14 años 4 37% 5 45% 7 41% 2 25% 

15 años 

o más 10 63% 6 55% 10 59% 6 75% 

TOTAL 14 100% 11 100% 17 100% 8 100% 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

Figura Edad, género y lengua de estudiantes del Décimo Año EGBS 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 
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2. Idioma en que se comunica más con su familia, compañeros del curso u otras 

personas 

Tabla En qué idioma se comunica más con su familia, compañeros u otras personas 

FAMILIA COMPAÑEROS U OTROS 

ÍNDICE F % F % 

Quichua 1 4% 0 0% 

Español 15 60% 23 92% 

Español-quichua 9 36% 2 8% 

TOTAL 25 100% 25 100% 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

Figura En qué idioma se comunica más con su familia, compañeros u otros 

 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

3. Mientras habla con su familia, amigos y compañeros, utiliza términos del español en 

el idioma quichua 

Tabla Utilización de términos del español en el quichua 

ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 3 12% 

No 10 40% 

A veces 12 48% 

4%

60%

36%

0%

92%

8%

Quichua Español Español-quichua

IDIOMA EN QUE SE COMUNICA MÁS
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Siempre 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

Figura Utilización de términos del español en quichua 

 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

4. Cómo se consideran los encuestados 

Tabla Cómo se consideran los encuestados 

 

ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Blanco 0 0% 

Mestizo 1 4% 

Indígena 24 96% 

Afro 0 0% 

TOTAL 25 100% 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 
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Figura Cómo se consideran los encuestados 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

5. Sus padres saben leer y escribir, y le ayudan con las tareas extracurriculares 

Tabla Sus padres saben leer y escribir, y le ayudan con las tareas extracurriculares 

ÍNDICE 

SUS PADRES SABEN LEER Y 

ESCRIBIR 

LE AYUDAN CON LAS TAREAS 

EXTRACURRICULARES 

F % F % 

Mucho 9 36% 11 44% 

Bastante 8 32% 13 52% 

Poco 8 32% 0 0% 

Nada 0 0% 1 4% 

TOTAL 25 100 25 100 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

Figura Sus padres saben leer y escribir, y le ayudan con las tareas extracurriculares 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 
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6. ¿Sabe usted qué es la ortografía y le gusta practicarla? 

Tabla ¿Sabe usted qué es la ortografía y le gusta practicarla? 

ÍNDICE 

SABE USTED QUÉ ES LA 

ORTOGRAFÍA 

LE GUSTA A USTED LA 

ORTOGRAFÍA 

F % F % 

Mucho 7 28% 4 16% 

Bastante 11 44% 7 28% 

Poco 7 28% 14 56% 

Nada 0 0% 0 0% 

TOTAL 25 100 25 100 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

Figura ¿Sabe usted qué es la ortografía y le gusta practicarla? 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

7. ¿Existe dificultades al escribir ciertas palabras desconocidas? 

Tabla  Dificultades de escritura de ciertas palabras desconocidas 
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Sí 3 12% 

No 8 32% 

A veces 13 52% 

Siempre 1 4% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

Figura Dificultades de escritura de ciertas palabras desconocidas 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

8. ¿Le gustan las clases de ortografía que da su profesor(a)? 

Tabla Gusto por las clases de la ortografía 

ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 0 0% 

A veces 13 52% 

Casi siempre 5 20% 

Siempre 7 28% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

Figura Gusto por las clases de ortografía 

12%

32%
52%

4%

DIFICULTADES DE ESCRITURA DE 

CIERTAS PALABRAS 

DESCONOCIDAS

Sí

No

A veces

Siempre



 

236 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

9. En qué letras se confunde más al escribir ciertas palabras 

Tabla Letras que causan confusión en la escritura de ciertas palabras 

ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

b - v 9 36% 

c - s - z 12 48% 

g - j 1 4% 

h 3 12% 

TOTAL 25 100% 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

Figura Letras que causan confusión en la escritura de ciertas palabras 
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Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

10. ¿Qué dificultades ortográficas tiene usted al escribir? 

Tabla Dificultades ortográficas al escribir 

ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Acentuar las palabras 9 36% 

Emplear los signos de puntuación 11 44% 

Utilizar mayúsculas y minúsculas 0 0% 

Confusión en el uso de vocales y consonantes 5 20% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

Figura Dificultades ortográficas al escribir 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

11. Le gusta leer periódicos, libros, revistas, etc. 

Tabla Gusto por la lectura de textos varios. 

ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 3 12% 

A veces 16 64% 

Casi siempre 4 16% 

Siempre 2 8% 
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TOTAL 25 100% 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

Figura Gusto por la lectura de textos varios 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

12. Normalmente terminas las lecturas que empiezas 

Tabla Termina la lectura al iniciar 

ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 2 8% 

A veces 4 16% 

Algunas veces 15 60% 

Siempre 4 16% 

TOTAL 25 100% 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

Figura ¿Termina la lectura al iniciar? 
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Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

13. Cree usted que la lectura ayudará a mejorar la ortografía 

Tabla Contribución de la lectura para mejorar la ortografía 

ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 12 48% 

Bastante 12 48% 

Poco 1 4% 

Nada 0 0% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

Figura Contribución de la lectura para mejorar la ortografía 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

13. ¿Cree usted que las reglas establecidas por la Real Academia de la lengua son 
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Tabla Reglas ortográficas difíciles de comprender 

ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho 6 24% 

Bastante 8 32% 

Poco 10 40% 

Nada 1 4% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

Figura Reglas ortográficas difíciles de comprender 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

14. Está de acuerdo que otras formas y estrategias didácticas ayudarían a mejorar las 

competencias ortográficas 

Tabla Otras formas y estrategias didácticas para mejorar la ortografía 

ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 8 32% 

De acuerdo 13 52% 

En desacuerdo 1 4% 

Totalmente en desacuerdo 3 12% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 
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Figura Otras formas y estrategias didácticas para mejorar la ortografía 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 
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RESULTADOS DEL CUESTIONARIO APLICADO A LOS DOCENTES DEL ÁREA 

DE LENGUA Y LITERATURA DE LA UNIDAD EDUCATIVA TOMÁS OLEAS 

 

Tabulación de resultados y representación estadística de la encuesta aplicada 

1. ¿Usted ha tenido o tiene dificultades en la enseñanza de la ortografía a sus 

estudiantes? 

Tabla Dificultades en la enseñanza de la ortografía 

ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 9% 

Casi siempre 3 27% 

A veces 7 64% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 11 100% 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Tomás Oleas 

 

Figura Dificultades en la enseñanza de la ortografía 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Tomás Oleas 
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2. A su juicio cómo está la ortografía de sus estudiantes 

Tabla Estado de la ortografía en el estudiantado 

ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 0 0% 

Muy buena 0 0% 

Buena 6 55% 

Regular 5 45% 

Deficiente 0 0% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Tomás Oleas 

 

Figura Estado de la ortografía en el estudiantado 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Tomás Oleas 

 

3. ¿Cuáles son las letras más comunes en que se equivocan sus estudiantes a la hora de 

escribir las palabras y los textos? 

Tabla Las letras más comunes en que se equivocan los estudiantes 

 

ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 
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b-v, c-s 1 9% 

g-j, h 1 9% 

Hablan y escriben tal como pronuncian 2 18% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Tomás Oleas 

 

Figura Las letras más comunes en que se equivocan los estudiantes 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Tomás Oleas 

4. Cómo está la utilización de las tildes en las actividades de la escritura de sus 

estudiantes 

Tabla Uso de la tilde en la escritura 

ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 0 0% 

Muy buena 1 9% 

Buena 6 55% 

Regular 4 36% 

Deficiente 0 0% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Tomás Oleas 
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Figura Uso de la tilde en la escritura 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Tomás Oleas 

 

Tabla Deficiente ortografía por ausencia de estrategias metodológicas adecuadas 

ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 5 45% 

Probablemente 4 36% 

No 2 18% 

No sé 0 0% 

TOTAL 11 100% 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Tomás Oleas 

 

Figura  Deficiente ortografía por ausencia de estrategias metodológicas adecuadas 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Tomás Oleas 
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Tabla Conocimiento de estrategias metodológicas para la comprensión de la ortografía 

ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 10 91% 

No 1 9% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Tomás Oleas 

 

Figura Conocimiento de estrategias metodológicas 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Tomás Oleas 

 

Tabla Uso de estrategias metodológicas  

ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 9 82% 

A veces 2 18% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Tomás Oleas 

 

Figura Uso de estrategias metodológicas 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Tomás Oleas 

91%

9%

CONOCIMIENTO DE ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS

Sí

No

82%

18%

0%

USO DE ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS

Siempre

A veces

Nunca



 

247 

Tabla Teorías del aprendizaje que contribuyen al aprendizaje de la ortografía 

ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Aprendizaje significativo 11 100% 

Inteligencias múltiples 0 0% 

La tradicional 0 0% 

TOTAL 11 100% 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Tomás Oleas 

 

Figura Teorías del aprendizaje que contribuyen al aprendizaje de la ortografía 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Tomás Oleas 

9. La presentación del material didáctico a los estudiantes a la hora de enseñar 

ortografía, ¿influye en los aprendizajes y en la asimilación de los contenidos? 

Tabla Influencia del material didáctico en la enseñanza de la ortografía 

ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 11 100% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 11 100% 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Tomás Oleas 
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Figura Influencia del material didáctico en la enseñanza de la ortografía 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Tomás Oleas 

 

10. Cree usted que la lectura de textos contribuye al mejoramiento del aprendizaje de 

la ortografía 

Tabla Contribución de la lectura para mejorar la ortografía 

ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 11 100% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Tal vez 0 0% 

TOTAL 11 100% 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Tomás Oleas 

 

Figura Contribución de la lectura para mejorar la ortografía 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Tomás Oleas 
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RESULTADOS DE LA PRUEBA DE DIAGNÓSTICO APLICADO A LOS 

ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA TOMÁS OLEAS 

Tabulación de resultados y representación estadística de la prueba de diagnóstico 

1. Utiliza las letras correctamente en la escritura de las palabras 

Tabla Uso correcto de letras en la escritura de palabras 

ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inicio 0 0% 

En proceso 3 12% 

Alcanzado 16 64% 

Destacado 6 24% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

Figura Uso correcto de letras en la escritura de palabras 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

2. Usa adecuadamente las vocales  

Tabla Uso adecuado de vocales en la escritura de palabras 

ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inicio 0 0% 

En proceso 0 0% 

Alcanzado 3 12% 

Destacado 22 88% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

0%
12%

64%

24%

USO CORRECTO DE LETRAS EN LA 

ESCRITURA DE PALABRAS

Inicio

En proceso

Alcanzado

Destacado



 

250 

Figura Uso adecuado de vocales en la escritura de palabras 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

3. Usa adecuadamente las consonantes  

Tabla Uso adecuado de consonantes en la escritura de palabras 

ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inicio 0 0% 

En proceso 0 0% 

Alcanzado 3 12% 

Destacado 22 88% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

Figura Uso adecuado de consonantes en la escritura de palabras 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 
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4. Separa correctamente las palabras  

Tabla Separación correcta de palabras 

ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inicio 0 0% 

En proceso 2 8% 

Alcanzado 3 12% 

Destacado 20 80% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

Figura Separación correcta de palabras 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

5. Emplea las mayúsculas correctamente. 

 

Tabla Empleo correcto de mayúsculas en la escritura de palabras 

ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inicio 0 0% 

En proceso 6 24% 

Alcanzado 17 68% 

Destacado 2 8% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

 

Figura Empleo correcto de mayúsculas en la escritura de palabras 
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Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

6. La escritura es legible. 

Tabla Escritura legible 

ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inicio 0 0% 

En proceso 0 0% 

Alcanzado 11 44% 

Destacado 14 56% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

Figura Escritura legible 

 

0%

24%

68%

8%

EMPLEO CORRECTO DE 

MAYÚSCULAS EN LA ESCRITURA 

DE PALABRAS

Inicio

En proceso

Alcanzado

Destacado

0%0%

44%
56%

ESCRITURA LEGIBLE

Inicio

En proceso

Alcanzado

Destacado



 

253 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

Dimensión: Ortografía acentual 

1. Separa correctamente las sílabas en las palabras. 

 

Tabla Separación correcta de sílabas en las palabras 

ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inicio 0 0% 

En proceso 0 0% 

Alcanzado 7 28% 

Destacado 18 72% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

 

Figura Separación correcta de sílabas en las palabras 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

2. Define la ubicación del acento en las sílabas de las palabras. 

Tabla Define la ubicación del acento en las sílabas de las palabras 

ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inicio 0 0% 

En proceso 19 76% 

0%0%

28%

72%

SEPARACIÓN CORRECTA DE 

SÍLABAS EN LAS PALABRAS

Inicio

En proceso

Alcanzado

Destacado



 

254 

Alcanzado 3 12% 

Destacado 3 12% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

Figura Define la ubicación del acento en las sílabas de las palabras 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

2. Utiliza la tilde correctamente en las palabras.  

Tabla Uso correcto de la tilde en las palabras 

ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inicio 0 0% 

En proceso 2 8% 

Alcanzado 12 48% 

Destacado 11 44% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

Figura Uso correcto de la tilde en las palabras 
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Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

4. Establece diferenciación de palabras homófonas.  

Tabla Diferenciación de palabras homófonas 

ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inicio 0 0% 

En proceso 22 88% 

Alcanzado 3 12% 

Destacado 0 0% 

TOTAL 25 100% 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

Figura Diferenciación de palabras homófonas 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 
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Dimensión: Ortografía puntual 

1. Utiliza correctamente los signos básicos de puntuación. 

Tabla Utilización de signos básicos de puntuación 

ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inicio 0 0% 

En proceso 4 16% 

Alcanzado 19 76% 

Destacado 2 8% 

TOTAL 25 100% 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

Figura Utilización de signos básicos de puntuación 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

2. Emplea las puntuaciones en oraciones simples y compuestas. 

Tabla Empleo de signos de puntuación en oraciones simples y compuestas 

ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inicio 0 0% 

En proceso 4 16% 

Alcanzado 21 84% 

Destacado 0 0% 

TOTAL 25 100% 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

0%

16%

76%

8%

UTILIZACIÓN CORRECTA DE 

SIGNOS  DE PUNTUACIÓN 

BÁSICOS

Inicio

En proceso

Alcanzado

Destacado



 

257 

 

Figura Empleo de signos de puntuación en oraciones simples y compuestas 

 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

3. Maneja las puntuaciones en textos más extensos.  
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ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inicio 0 0% 

En proceso 7 28% 

Alcanzado 18 72% 

Destacado 0 0% 

TOTAL 25 100% 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

Figura Manejo de signos de puntuación en textos extensos 
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Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

3. Maneja las puntuaciones en textos más extensos.  

Tabla Manejo de signos de puntuación en textos extensos 

ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inicio 0 0% 

En proceso 7 28% 

Alcanzado 18 72% 

Destacado 0 0% 

TOTAL 25 100% 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

Figura Manejo de signos de puntuación en textos extensos 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 
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4.  Emplea los signos de puntuación en contextos específicos (diálogos, citas textuales 

y correos electrónicos) 

Tabla Empleo de signos de puntuación en contextos específicos 

ÍNDICE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inicio 0 0% 

En proceso 6 24% 

Alcanzado 12 48% 

Destacado 7 28% 

TOTAL 25 100% 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 

 

Figura Empleo de signos de puntuación en contextos específicos 

 

Fuente: Estudiantes de Décimo Año EGBS 
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Aplicación de instrumentos de recolección de datos a estudiantes de Décimo Año EGBS y  
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