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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En el fascinante mundo del aprendizaje, las emociones son el motor que impulsa nuestra 

mente hacia la conquista del conocimiento. El presente trabajo de investigación tuvo como 

objetivo general determinar la relación entre la Autoestima y la Lectoescritura en los 

estudiantes de tercer año de Básica de la Unidad Educativa Darío Guevara.  

La metodología utilizada es de tipo mixta en la media en que se consideraron datos 

cualitativos al abordar el fenómeno de la relación entre la autoestima y la lectoescritura, así 

como, cuantitativos al utilizar pruebas estandarizadas como el Test PROLEC y PROES para 

medir el nivel de lectoescritura, se optó por un diseño básico, no experimental, correlacional 

de corte transversal, en cuanto a la población y muestra  se trabajó con una población total de 

770 alumnos, se tomó la decisión de trabajar con un enfoque de muestra no probabilística por 

conveniencia, eligiendo a los 34 estudiantes que conforman el tercer año como muestra, a 

quienes se les aplico el Test PROLEC y el Test PROES para evaluar el nivel de lectoescritura 

de los estudiantes, así como el Test de Autoestima para Escolares desarrollado por César Ruiz 

y Champagnat, 2003 para medir el nivel de autoestima.  

Arrojando resultados significativos que subrayan la relación entre la autoestima y las 

habilidades de lectoescritura en los estudiantes de tercer grado. Los hallazgos constantes en la 

correlación de Spearman entre la autoestima y diversas variables relacionadas con la 
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lectoescritura revelan una correspondencia positiva significativa entre la autoestima y el 

desempeño en el dictado de palabras con ortografía arbitraria y lectura. En otras palabras, se 

concluye que los estudiantes que tienen una autoestima más alta tienden a sobresalir en tareas 

de lectoescritura específicas, lo que indica una interacción positiva con el rendimiento 

académico. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

In the fascinating world of learning, emotions act as the driving force propelling our 

minds towards the conquest of knowledge. This research aimed to determine the relationship 

between Self-Esteem and Reading-Writing Skills among third-grade students at the Darío 

Guevara Educational Unit.  

The methodology employed was of a mixed nature, as it considered qualitative data in 

exploring the correlation between self-esteem and reading-writing abilities, while also 

incorporating quantitative elements by employing standardized tests like PROLEC and PROES 

to gauge the students' reading-writing levels. The research adopted a basic, non-experimental, 

cross-sectional correlational design. Concerning the population and sample, the study involved 

a total population of 770 students. The decision was made to work with a non-probabilistic 

convenience sample, selecting 34 third-grade students, on whom the PROLEC and PROES 

tests were administered to evaluate their reading-writing proficiency, alongside the 

Schoolchildren's Self-Esteem Test developed by César Ruiz and Champagnat in 2003 to assess 

self-esteem levels. 

 The outcomes significantly underscore the relationship between self-esteem and 

reading-writing skills among third-grade students. Consistent findings in the Spearman 

correlation between self-esteem and various reading-writing-related variables indicate a 

substantial positive correspondence between self-esteem and performance in spelling arbitrary 

words and reading. In essence, it is concluded that students with higher self-esteem tend to 
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excel in specific reading-writing tasks, indicating a positive interaction with academic 

performance. 

KEYWORDS: SELF-ESTEEM, CORRELATION, STUDENTS, READING-

WRITING, LEARNING. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Introducción 

 

"La lectura del mundo precede a la lectura de las palabras, de ahí que la posterior 

lectura de éstas no pueda prescindir de la continuidad de la lectura de aquellos." (Freire, 2016) 

 

La autoestima y la lectoescritura son dos aspectos fundamentales en el desarrollo 

académico y personal de los estudiantes, en este contexto la habilidad de leer con fluidez y 

comprender lo que se lee ayuda a mejorar la autoconfianza y la autoimagen de una persona, en 

la media en que permite adquirir conocimientos y comprender el mundo que lo rodea. La 

lectura por su parte proporciona una sensación de logro y satisfacción, lo que puede aumentar 

la autoestima de una persona. 

De manera similar, la habilidad de escribir bien constituye una fuente de orgullo y 

autoconfianza, cuando un sujeto puede expresar sus pensamientos y sentimientos de manera 

clara y efectiva por escrito, puede sentirse más capaz y seguro de sí mismo. En este contexto 

desde la perspectiva psicodinámica las dificultades en la lectoescritura se traducen en procesos 

mentales inconscientes que influyen negativamente en la personalidad y el comportamiento 

provocando patrones de desconfianza y baja autoestima (Rodriguez, 2022).  

A tenor de lo antes mencionado la presente investigación aborda un enfoque 

metodológico básico no experimental de carácter cuantitativo de corte transversal, a través del 

método de campo, sintético, hipotético, se pretende probar la hipótesis realizando un estudio 

completo del problema de indagación; de la misma manera, al obtener datos estadísticos esta 

se combina con la revisión bibliográfica adquiriendo una información técnica-documental. 

Cabe mencionar que este enfoque es deductivo – comparativo, por lo que no se elude las etapas 

dentro del mismo para que así la investigación sea aprobada fehacientemente. 

La estructura del trabajo se dividirá de la siguiente manera:  

En el Capítulo I se realizó una revisión de la información relacionada al tema, 

permitiendo una aproximación al problema y estableciendo objetivos claros para dar una 

posible solución. En el Capítulo II se presentaron los antecedentes investigativos, mediante 

un amplio abordaje de contenidos científicos de los últimos cinco años. El estado del arte se 

elaboró a partir de 20 artículos científicos estrechamente relacionados con el tema de estudio, 
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los cuales dieron forma al marco teórico, aportando mayor entendimiento al tema y coherencia 

de las ideas plasmadas. 

En el Capítulo III se expuso el marco metodológico de forma clara y ordenada, 

detallando el proceso que se llevó a cabo para la realización de la investigación. En el Capítulo 

IV se presentaron los resultados y la discusión, incluyendo las tablas de análisis con su 

respectiva interpretación de los instrumentos aplicados, validados por expertos de la 

Universidad Técnica de Ambato.  

Finalmente, en el Capítulo V se presentaron las conclusiones y recomendaciones, 

respondiendo a los objetivos planteados en la investigación. Asimismo, se incluyó una 

bibliografía en orden alfabético y los formatos de los instrumentos aplicados a los docentes en 

los anexos. Este estudio contribuye a la comprensión de la relación entre la autoestima y la 

lectoescritura en estudiantes de tercer año de básica, proporcionando recomendaciones para 

mejorar su rendimiento académico y bienestar emocional. 

 

1.2. Justificación 

 

La autoestima, como componente fundamental del bienestar emocional, puede influir 

significativamente en la motivación, el compromiso y la capacidad de un estudiante para 

enfrentar desafíos en el entorno educativo y especialmente en cuanto a la lectoescritura, en tal 

sentido comprender esta relación macro puede tener implicaciones profundas en la formulación 

de políticas educativas y programas de intervención educativo que no solo se centren en el 

aspecto académico, sino que también consideren el desarrollo emocional de los estudiantes. 

El presente trabajo de investigación tiene una importancia significativa debido a su 

enfoque en la relación entre la autoestima y la lectoescritura en estudiantes en etapa escolar. El 

impacto de esta investigación trasciende al destacar una problemática vigente y crucial, que ha 

sido subestimada: la influencia significativa de la autoestima en el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes a lo largo de su proceso educativo. Al identificar esta relación entre la autoestima 

y el rendimiento académico, se abre una puerta hacia una comprensión más completa de cómo 

los aspectos emocionales afectan la adquisición de habilidades y conocimientos. Este hallazgo 

no solo recalca la importancia de considerar el bienestar emocional en el entorno educativo, 

sino que también señala la necesidad de implementar estrategias pedagógicas que promuevan 

un equilibrio entre el crecimiento emocional y el progreso académico. Además, al llenar este 

vacío en la investigación, se proporciona una base sólida para futuros programas educativos y 
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políticas que busquen abordar de manera integral el desarrollo tanto emocional como 

intelectual de los estudiantes. 

Los principales beneficiarios de este trabajo serían los estudiantes en etapa escolar, ya 

que se busca promover una autoestima saludable y mejorar sus habilidades de lectoescritura. 

La autoestima positiva está directamente relacionada con una mayor motivación, confianza y 

disposición para aprender, lo cual impacta de manera positiva en su rendimiento académico y 

en su desarrollo personal. 

La novedad y originalidad de este estudio se encuentran en su enfoque integral que 

combina la autoestima y la lectoescritura, dos aspectos fundamentales en el crecimiento y 

desarrollo de los estudiantes en etapa escolar. Al centrarse en esta relación, el trabajo busca 

ofrecer nuevas perspectivas y enfoques pedagógicos que promuevan una mayor motivación y 

participación en actividades de lectoescritura. 

Además, este trabajo destaca por su enfoque innovador al proponer estrategias 

pedagógicas lúdicas y experiencias educativas que estimulen la autoestima y promuevan un 

aprendizaje más significativo y duradero. La integración de lo lúdico, lo experiencial y lo 

innovador en el ámbito educativo constituye una novedad en la mejora de las habilidades de 

lectoescritura y en el desarrollo cognitivo de los estudiantes en etapa escolar. 

Este trabajo de investigación sobre la relación entre la autoestima y la lectoescritura 

tiene un impacto importante en el ámbito educativo, beneficiando directamente a los 

estudiantes en etapa escolar al promover una autoestima saludable y mejorar sus habilidades 

de lectoescritura. Su novedad radica en su enfoque integral y en su propuesta de estrategias 

pedagógicas innovadoras, lo cual lo hace original y relevante en el campo de la educación. 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. General 

 Determinar la relación entre la Autoestima y la Lectoescritura en los estudiantes de 

tercer año de Básica de la Unidad Educativa Darío Guevara. 

1.3.2. Específicos 

 Evaluar el nivel de autoestima de los estudiantes de tercer año de Básica de la 

Unidad Educativa Darío Guevara a través de la prueba de Autoestima César Ruiz y 

Champagnat. 
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 Identificar los niveles generales y las características específicas de la lectura y 

escritura de los estudiantes de tercer año de Básica de la Unidad Educativa Darío 

Guevara por medio de las pruebas PROLEC y PROES. 

 Analizar la relación entre autoestima y la lectoescritura de los estudiantes de tercer 

año de Básica.  

 



5 

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. Estado del Arte  

 

Es el estado del arte o la base científica que sustenta el presente trabajo de titulación. 

Se desarrolló sobre la base científica de investigaciones que abordan las variables de relación 

entre la autoestima y la lectoescritura desde el enfoque de la psicopedagogía. En tal sentido a 

continuación, se exponen investigaciones relevantes que coadyuvaron a establecer silogismos 

entre las premisas objeto de estudio.  

En primerl lugar (Zuppardo et al., 2020) en su artículo de investigación denominado 

“Las repercusiones de la dislexia en el autoestima, en el comportamiento socioemocional 

y en la ansiedad en escolares” abordan la correlación entre las emociones y las dificultades 

en el proceso de aprendizaje, cuyo objetivo radica en evaluar las consecuencias emocionales y 

de comportamiento socioemocional en niños y adolescentes con dislexia en comparación con 

sus compañeros sin dificultades. 

Atravez de una investigacion metodologica mixta de tipo descriptiva  desarrollan un 

estudio comparativo que utilizó pruebas estandarizadas para evaluar la autoestima, la ansiedad 

y los problemas de comportamiento socioemocional en un grupo de escolares con dislexia y un 

grupo de escolares sin dificultades. El análisis estadístico con t de Student se utilizó para 

comparar los resultados. 

Las concluciones son fechacientes al afirmar que los alumnos con dislexia y problemas 

de aprendizaje presentaron un nivel menor de autoestima y mayores problemas de 

comportamiento que sus iguales sin dificultades. Además, presentaron más ansiedad en 

general, siendo significativas las diferencias únicamente en ansiedad social y de separación. Se 

sugiere la necesidad de considerar medidas para remediar las secuelas emocionales y de 

comportamiento socioemocional asociadas a las dificultades de aprendizaje en estos escolares, 

y reflexionar sobre las metodologías didácticas utilizadas en el aula. 

La investigación sobre las repercusiones de la dislexia en la autoestima, el 

comportamiento socioemocional y la ansiedad en escolares tiene relación con el tema de la 

autoestima y la lectoescritura en estudiantes de tercer año de básica, ya que ambas 

investigaciones se enfocan en la dimensión emocional de los estudiantes y cómo afecta su 

rendimiento académico. 
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Por su parte (Chagua y Chanco, 2020) en su investigación titulada “Autoestima y 

comprensión lectora en los estudiantes de educación básica alternativa del distrito el 

Tambo – Huancayo” aborda la relación entre la autoestima y la comprensión lectora en los 

estudiantes de educación básica alternativa (EBA) del distrito de El Tambo - Huancayo. La 

investigación se llevó a cabo mediante un método científico y un diseño de investigación 

descriptivo-correlacional, y se planteó la hipótesis de que existe una relación directa entre la 

autoestima y la comprensión lectora en estos estudiantes. 

Se encontró que la autoestima se relaciona positivamente con la comprensión lectora 

en sus niveles literal, inferencial y criterio en los estudiantes de EBA. La correlación entre 

ambas variables se consideró moderada y positiva, con un valor de 0,669 indicado por la prueba 

chi-cuadrado. 

Esta investigación es relevante para el tema de la autoestima y la lectoescritura en 

estudiantes de tercer año de básica, ya que muestra cómo la autoestima puede influir en la 

comprensión lectora en estudiantes de EBA y resalta la importancia de considerar la dimensión 

emocional en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

(Huaman et al., 2020) En articulo “Habilidades sociales, autoconcepto y autoestima 

en adolescentes peruanos de educación secundaria” abordan la relación entre habilidades 

sociales, autoconcepto y autoestima en estudiantes peruanos de educación secundaria, 

empleando un enfoque cuantitativo, correlacional y no experimental-transversal. La muestra 

estuvo compuesta por 324 estudiantes adolescentes de los dos últimos años de educación 

secundaria, pertenecientes a diferentes colegios de Lima, Perú. Los resultados revelaron una 

relación positiva y mediana entre las habilidades sociales y el autoconcepto, siendo el 

autoconcepto físico, social, personal y de sensación de control los que presentaron un mayor 

índice de correlación. Asimismo, se encontró una relación positiva y mediana entre las 

habilidades sociales y la autoestima, mientras que la relación entre el autoconcepto y la 

autoestima resultó ser grande y positiva. 

En cuanto a los resultados demográficos, los varones obtuvieron puntajes más altos en 

las tres variables estudiadas. Además, se observó que los estudiantes de colegios públicos y 

aquellos que seguían una metodología con enfoque por competencias presentaban un mayor 

autoconcepto. No se encontraron diferencias significativas según la edad de los participantes. 
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Estos hallazgos son relevantes para comprender la relación entre la autoestima y la 

lectoescritura en estudiantes de tercer año de básica. Los resultados destacan la importancia de 

considerar la dimensión emocional, como la autoestima, en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Una autoestima saludable puede influir en la motivación, confianza y capacidad 

de asumir nuevos desafíos y aprender de ellos. Asimismo, resalta la relevancia de promover el 

desarrollo de habilidades sociales y fortalecer el autoconcepto en los estudiantes, ya que estas 

dimensiones están relacionadas con la autoestima y pueden impactar en su rendimiento 

académico y satisfacción personal. Por lo tanto, estos hallazgos aportan novedad y originalidad 

al campo de estudio, al enfocarse en la relación entre habilidades sociales, autoconcepto y 

autoestima en estudiantes de educación secundaria y su relevancia para el desarrollo de 

competencias en lectoescritura en estudiantes de tercer año de básica. 

 

Sobre la “Relación entre autoestima y estrategias de regulación emocional en 

estudiantes con alta capacidad que participan de un programa de enriquecimiento 

extracurricular chileno” (Navarro et al., 2020) indagan en su investigación la relación entre 

la dependencia emocional, la autoestima y la claridad de autoconcepto en jóvenes estudiantes 

universitarios que han experimentado o están experimentando una relación amorosa en los 

últimos tres meses. 

La muestra de participantes estuvo conformada por 262 estudiantes pertenecientes a 

una universidad privada en Lima Metropolitana. Estos estudiantes se encontraban en los dos 

primeros años de estudio y tenían edades comprendidas entre los 16 y 19 años. Para recopilar 

los datos, se administraron tres instrumentos: la Escala Breve de Dependencia Emocional, la 

Escala de Autoestima de Rosenberg y la Escala de Claridad de Autoconcepto. 

Los resultados obtenidos revelaron varias relaciones significativas. En primer lugar, se 

encontró una relación negativa entre el miedo al abandono y la necesidad de afecto con la 

autoestima de los participantes. Además, se observó una relación negativa entre la necesidad 

de afecto y la claridad de autoconcepto. Por otro lado, se identificó una relación positiva entre 

la autoestima y la claridad de autoconcepto. 

 

Estos hallazgos proporcionan información relevante para comprender la dependencia 

emocional en los adultos jóvenes y la importancia de la autoestima y la claridad de 

autoconcepto en este grupo de población. La comprensión de estos factores puede ser útil para 
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diseñar intervenciones y programas de apoyo psicológico que promuevan relaciones saludables 

y el desarrollo de una imagen positiva de sí mismos. 

En la línea del aprendizaje y la autoestima (Gonzalez, 2019) en su trabajo titulado 

“¿Cómo mejorar el aprendizaje?: influencia de la autoestima en el aprendizaje del 

estudiante” desarrolla una investigación cuyo objetivo es el de analizar importancia de 

comprender las variables psicológicas y neurocognitivas que influyen en el proceso de 

aprendizaje. En este estudio, se plantea la hipótesis de que una autoestima realista o ligeramente 

positiva tiene un impacto positivo en la percepción del aprendizaje, mientras que una 

autoestima baja puede ser un obstáculo para el proceso de aprendizaje. Además, se busca 

determinar si la correlación entre la autoestima y la autopercepción del aprendizaje se ve 

aumentada al considerar aspectos específicos. 

Los resultados obtenidos respaldan la primera hipótesis planteada, demostrando que 

una autoestima realista o ligeramente positiva se relaciona de manera positiva con la percepción 

del aprendizaje obtenido. Sin embargo, en cuanto al segundo objetivo, se encuentra una 

confirmación parcial, lo que sugiere que la relación entre la autoestima y la autopercepción del 

aprendizaje puede variar dependiendo de los aspectos considerados. 

Así mismo (Ramírez, 2021) en su obra “Intervención mediante la confianza y la 

autoestima para mejorar la predisposición a la lectoescritura” El trabajo se enfoca en los 

alumnos con problemas de aprendizaje específicos y la importancia que tiene el docente en 

facilitar respuestas educativas a estos alumnos. Además, el trabajo destaca la necesidad de tener 

en cuenta el ámbito emocional de los alumnos y aplicar metodologías creativas que fomenten 

la confianza de estos. 

El objetivo radica en analizar los problemas de aprendizajes específicos y la 

importancia de abordar tanto su aspecto educativo como emocional. 

 

A través de un enfoque metodológico cuantitativo se concluye que los resultados 

obtenidos muestran una mejora significativa en la autoestima y confianza del alumno, así como 

en sus aptitudes de lectoescritura. Esto sugiere que la implementación de programas de 

actividades creativas y adaptadas a las necesidades de cada alumno puede ser eficaces para 

mejorar su aprendizaje y bienestar emocional. 

Por su parte (Metiga y Muñoz, 2022) analizan los “Factores socioafectivos que 

intervienen en el aprendizaje significativo de la lectoescritura en estudiantes de cuarto 

grado en la escuela de educación básica árbol de vida” El objetivo de la investigación fue 
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analizar los factores socioafectivos que intervienen en el aprendizaje significativo de la 

lectoescritura en niños de cuarto grado de educación general básica. 

El estudio se desarrolló siguiendo lineamientos de un estudio cuantitativo, con un 

diseño de campo, de tipo descriptiva, de nivel exploratorio. La encuesta fue la técnica utilizada 

para recopilar información de los docentes, mientras que se utilizó un cuestionario para obtener 

datos de los padres de familia. Ambos instrumentos fueron validados mediante el juicio de 

expertos. La población estuvo constituida por 11 docentes y 27 padres de familia de niños de 

cuarto grado de educación general básica. 

 Según los resultados obtenidos a través de la encuesta dirigida a los docentes, se puede 

afirmar que estos consideran que los factores socioafectivos son acertados para incrementar el 

desempeño académico, mejorar las reacciones positivas, reducir los impulsos negativos y 

fomentar las habilidades sociales del alumnado en relación con el aprendizaje significativo de 

la lectoescritura. Respecto a la encuesta realizada a los padres de familia, se determinó que la 

mayoría dedica entre 0 y 5 horas al desarrollo de la lectoescritura de sus hijos, lo cual indica 

una baja frecuencia. 

La investigación sobre los factores socioafectivos que intervienen en el aprendizaje 

significativo de la lectoescritura en niños de cuarto grado de educación general básica puede 

tener una relación relevante con la investigación sobre la autoestima y la lectoescritura en los 

estudiantes de tercer año de básica de la Unidad Educativa Darío Guevara. 

Ambas investigaciones comparten el enfoque en el desarrollo de habilidades de 

lectoescritura en niños en etapas tempranas de su educación. Además, la autoestima es uno de 

los factores socioafectivos mencionados en la primera investigación como influyente en el 

aprendizaje significativo de la lectoescritura. Por lo tanto, la investigación sobre la autoestima 

y la lectoescritura en estudiantes de tercer año de básica podría ser un estudio específico dentro 

del marco más amplio de la investigación sobre factores socioafectivos y lectoescritura en niños 

de diferentes grados. 

En cuanto a “Gestión del proceso enseñanza aprendizaje y niveles de autoestima 

en estudiantes de educación primaria en una universidad de Ica, 2021” (Aquije, 2021) En 

el estudio realizado en una universidad de Ica en 2021, se buscó determinar si existe una 

relación entre la Gestión del Proceso Enseñanza Aprendizaje y los Niveles de Autoestima en 

Estudiantes de Educación Primaria. 

Para llevar a cabo la recolección de datos, se utilizaron dos instrumentos, uno para cada 

variable en estudio. La muestra estuvo compuesta por 34 docentes y 48 estudiantes de la 
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universidad mencionada. El diseño del estudio fue no experimental y de nivel correlacional, 

utilizando el método de investigación hipotético-deductivo. La recopilación de datos se realizó 

de forma transversal. 

Los resultados obtenidos mostraron un nivel de confiabilidad del 95%. En cuanto a la 

Gestión del Proceso Enseñanza Aprendizaje, el 91,2% de los docentes consideraron que fue 

muy eficaz, el 5,9% lo evaluaron como eficaz y el 2,9% como nada eficaz. En relación a los 

niveles de autoestima, se encontró que el 60,4% de los estudiantes demostraron una alta 

autoestima, el 37,5% presentó un nivel normal de autoestima y el 2,1% mostró un nivel bajo 

de autoestima. 

Los resultados revelaron una relación significativa moderada entre la Gestión del 

Proceso Enseñanza Aprendizaje y los Niveles de Autoestima en los estudiantes participantes 

de este estudio. Esto se evidenció mediante un valor de p = 0,021 y un coeficiente de 

correlación de 0,396. 

 

En cuanto a la variable de lectoescritura destaca en primer lugar la investigación de 

(Guerrero et al., 2022) “Fan fiction y prácticas de lectoescritura transmedia en Wattpad: 

una exploración de las competencias narrativas y estéticas de adolescentes” se planteó 

como objetivo principal explorar la articulación de las competencias transmedia de producción 

y de reflexión narrativa y estética en los adolescentes que leen y/o escriben fanfics en Wattpad, 

una plataforma de lectura y escritura colaborativa popular en los últimos años. 

Para alcanzar este objetivo, se utilizó un enfoque metodológico cualitativo. Se 

recopilaron datos a través de talleres, diarios mediáticos y entrevistas con adolescentes de 5 

comunidades autónomas. Estos datos permitieron obtener una comprensión más profunda de 

las prácticas y experiencias de los jóvenes en relación con los fanfics en Wattpad. 

Los hallazgos revelaron que en la producción de los relatos de los adolescentes en 

Wattpad se produce un juego de identidades. Coexisten fanfics basados en celebridades reales 

que protagonizan los universos mediáticos de los jóvenes, así como historias originales 

inspiradas en sus vidas personales o inquietudes. Además, se observó una tendencia hacia la 

hibridación de la fan fiction con lenguajes y formatos propios de las redes sociales, como 

Instagram. Sin embargo, se evidenció una aplicación superficial de las competencias 

transmedia de narrativa y estética asociadas a la práctica de la fan fiction. 

Por su parte (Pisco et al., 2023) en su trabajo investigativo denominado “La 

lectoescritura como elemento fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 



11 

 

estudiantes de Básica Media” los autores afirman que las transformaciones actuales en el 

sistema educativo han generado la necesidad de desarrollar y aplicar nuevas estrategias que 

motiven el interés por la lectura y escritura desde temprana edad, con el objetivo de lograr un 

aprendizaje significativo que permita a los estudiantes adaptarse integralmente a la sociedad. 

En este contexto, el presente estudio se llevó a cabo en la Unidad Educativa José 

Alejandro Bermúdez del cantón Tosagua, en la provincia de Manabí, con el propósito de 

analizar el papel fundamental de la lectoescritura en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

los estudiantes de Básica Media. 

Se empleó un enfoque cuantitativo con un alcance descriptivo, utilizando técnicas como 

la encuesta, la observación y la revisión documental bibliográfica. La información se recolectó 

mediante una entrevista realizada a 10 docentes del colegio y la aplicación de un cuestionario 

a 30 estudiantes. 

Los resultados del estudio señalaron que la lectoescritura debe ser una prioridad en el 

aprendizaje de los estudiantes desde el inicio de su escolaridad, ya que la capacidad de leer y 

escribir correctamente constituye la base para cualquier actividad o trabajo. El uso de 

habilidades de lectoescritura en las actividades académicas contribuye significativamente al 

desarrollo de la expresión oral de los estudiantes, les brinda confianza y les permite participar 

de manera más activa en las actividades escolares. 

En el mismo orden de ideas, (García et al., 2022) respecto a “Estrategia didáctica para 

el desarrollo de la lectoescritura desde la asignatura de lengua y literatura en los 

estudiantes de quinto año de la Unidad Educativa “Sara Belén Guerreros Vargas” dicha 

investigación tiene como objetivo es diseñar una estrategia didáctica para mejorar la 

lectoescritura en niños de quinto año en la escuela "Sara Belén guerreros Vargas". La 

metodología aplicada incluyó métodos teóricos, analíticos y deductivos, que permitieron 

evaluar y analizar las características de la estrategia didáctica. Se realizaron entrevistas a 

autoridades de la escuela y se aplicaron encuestas a los 36 estudiantes y docentes del área de 

lengua y literatura. 

Los resultados mostraron que la estrategia didáctica fue eficaz, mejorando los niveles 

cognitivos y actitudinales de los estudiantes en el proceso de lectoescritura. Se observó un 

aumento del interés por la lectura, una elevada autoestima y un desarrollo de destrezas y 

habilidades actitudinales en los educandos. 

La investigación demuestra la utilidad de la estrategia didáctica para mejorar la 

lectoescritura en niños de quinto año en la escuela "Sara Belén guerreros Vargas". Los métodos 
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utilizados fueron entrevistas y encuestas, y los resultados respaldan la efectividad de la 

estrategia en el progreso académico de los estudiantes.  

Por otro lado, (Velez y Loor, 2022) en su artículo “La conciencia lingüística en el 

aprendizaje de la lectoescritura”. Desarrollan su trabajo el objetivo de promover esta 

habilidad, se llevó a cabo una investigación en la Escuela Fiscal Carlos Enrique Parrales, en la 

ciudad de Portoviejo, con estudiantes del segundo año de Educación General Básica. 

La metodología empleada fue descriptiva y no experimental, con un enfoque 

cuantitativo. Se utilizaron métodos teóricos, empíricos y estadísticos para el análisis y la 

discusión de los resultados. Las técnicas utilizadas incluyeron encuestas, análisis de 

documentos y una prueba de diagnóstico. La muestra estuvo compuesta por 26 estudiantes y 

15 docentes. 

Los resultados revelaron que los estudiantes enfrentaban dificultades en áreas como la 

relación entre los sonidos y las letras, la comprensión del significado de las palabras, la 

identificación de oraciones mal formuladas y la determinación de las palabras que causaban 

confusión. Por otra parte, los docentes utilizaban el método global en la enseñanza de la 

lectoescritura, lo que dificultaba la fluidez en la lectura al no enfocarse en el aprendizaje del 

código alfabético. 

A partir de estos hallazgos, se concluye que los docentes desempeñan un papel 

fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que es necesario que se actualicen en 

nuevas metodologías de enseñanza, en particular aquellas que están incorporadas en el 

currículo ecuatoriano para la enseñanza de la lectoescritura. 

 

En cuanto a “La gamificación como motivación en el aprendizaje de la 

lectoescritura” llevada a cabo por (Posligua et al., 2022) El objetivo de este trabajo de 

investigación es determinar la incidencia de la aplicación "Aprendamos a leer" en la motivación 

de la lectoescritura en niños de edades comprendidas entre los 7 y 10 años, con el propósito de 

mejorar el aprendizaje en el área de lengua y literatura. Se enmarca en la línea de investigación 

de tecnología e innovación educativa. 

La metodología utilizada en este estudio es cuantitativa, propositiva y descriptiva. Se 

realizó una revisión documental y un análisis de aplicaciones móviles que han contribuido al 

aprendizaje de idiomas. A partir de esto, se diseñó una técnica basada en modelos gamificados, 

con características únicas. 
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La muestra y población de estudio están constituidas por cien estudiantes de tercer 

grado. A través de una encuesta aplicada a los representantes de los estudiantes, se identificaron 

los problemas de aprendizaje en lectura y escritura, además de evaluar la efectividad de la 

técnica de gamificación como elemento motivador en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los resultados obtenidos muestran una relación estadísticamente significativa entre el 

nivel de aprendizaje de lectoescritura y el uso de la técnica de gamificación "Aprendamos a 

leer". Esta aplicación logra despertar el interés de los estudiantes por la lectura y la escritura, 

mejorando así sus niveles de desempeño educativo en esta área. 

Por su parte, (Quezada et al., 2020) en su investigación respecto a “Incidencia del nivel 

de instrucción de los padres en la iniciación de la lectoescritura” Este estudio tuvo como 

objetivo analizar el impacto del nivel académico de los padres de familia en la iniciación de la 

lectoescritura de los estudiantes en la Unidad Educativa Miguel Díaz Cueva. Se abordó 

metodológicamente desde un enfoque descriptivo no experimental transversal. Para llevar a 

cabo la investigación, se seleccionó una muestra de 50 padres de familia que desempeñan el 

rol de representantes en los niveles iniciales I, II y preparatoria de la Unidad Educativa Miguel 

Díaz Cueva, así como 3 docentes del mismo establecimiento. 

Los resultados del estudio revelaron que el nivel educativo de los padres de familia de 

los niños de la Unidad Educativa Miguel Díaz Cueva es un factor que influye en la iniciación 

de la lectoescritura en edades tempranas, especialmente en los niveles educativos de inicial I y 

II. Sin embargo, no se puede considerar como el único determinante, ya que existen otros 

factores tanto internos como externos al entorno escolar que también inciden en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los niños. 

Es importante destacar que el papel de los padres de familia en el proceso de desarrollo 

de la lectoescritura es relevante, ya que su nivel académico puede influir en el estímulo y apoyo 

que brindan a sus hijos en esta área. Un ambiente familiar enriquecido con prácticas de lectura 

y escritura puede tener un impacto positivo en el aprendizaje de los niños. 

Dentro de los paradigmas de la psicopedagogia es importante referenciar el trabajo de 

(Arteaga y Carrión, 2022)“Modelo de lectoescritura. Percepciones y retos desde la 

pedagogía conceptual” El objetivo de esta investigación es determinar el nivel de habilidades 

de lectoescritura que presentan los estudiantes de educación básica media, según la percepción 

de los administrativos y docentes de una institución educativa en el norte de Guayaquil. 

Además, se propone el diseño de un modelo psicopedagógico como una alternativa de solución 

para fortalecer los procesos involucrados en la lectura y escritura. 
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La metodología utilizada en este estudio es cuantitativa, con un enfoque descriptivo y 

un diseño no experimental. Para determinar la muestra, se empleó un muestreo no 

probabilístico por conveniencia. La técnica utilizada para la recolección de datos fue la 

encuesta, y el instrumento utilizado fue un cuestionario compuesto por 25 preguntas. 

Los resultados obtenidos revelan que solo el 7% de los estudiantes han logrado 

desarrollar los procesos de lectoescritura según la percepción de los administrativos y docentes 

de la institución educativa. 

En otro orden de ideas, desde el punto de vista práctico de aplicabilidad y mejoramiento 

de la lectoescritura destaca el trabajo de (Alvarez et al., 2021) sobre “Actividades lúdicas para 

el mejoramiento de la lectura comprensiva en estudiantes de educación básica”este estudio 

tiene como objetivo identificar las necesidades en lectura comprensiva de estudiantes de 

Secundaria Básica y proponer un programa de actividades lúdicas para mejorar esta habilidad. 

Se utilizó una combinación de enfoques cualitativos y cuantitativos, utilizando encuestas 

dirigidas a docentes y estudiantes como instrumentos de recolección de datos. Los resultados 

muestran la necesidad de mejorar la lectura comprensiva entre los estudiantes y su interés en 

que los docentes utilicen actividades lúdicas para fomentar la lectura. 

Un elemento destacable se halló en el trabajo de (Guzman, 2021)“Autoestima y 

comprensión numérica y de lectura en alumnos del cuarto grado de primaria de una 

institución educativa estatal” donde se identificó elementos no relacionables entre la 

autoestima y la comprension numerica pero sí en la lectoescritura. Este estudio tuvo un diseño 

descriptivo y correlacional con el objetivo de determinar la relación entre la autoestima y la 

comprensión numérica y de lectura en alumnos del cuarto grado de primaria. La muestra estuvo 

conformada por 86 estudiantes de una institución educativa estatal en el distrito de El Agustino, 

Lima Metropolitana. Se utilizaron tres instrumentos de medición: el Inventario de Autoestima 

de Coopersmith, y pruebas de comprensión numérica y de comprensión lectora para alumnos 

del nivel primario. Los resultados mostraron que los alumnos tenían un nivel promedio bajo de 

autoestima y un desempeño promedio en comprensión numérica y comprensión lectora. No se 

encontró una relación significativa entre la autoestima y la comprensión numérica en la muestra 

total ni en géneros separados. Sin embargo, se encontró una relación muy significativa entre la 

comprensión numérica y la comprensión lectora, especialmente en varones. No hubo 

diferencias significativas en autoestima, comprensión numérica y comprensión lectora entre 

varones y mujeres. 
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En cuanto a problemas especificos de lectoscritura como la dislexia (González, 2020) 

en su trabajo denominado “Diseño de un programa de intervención para mejorar la 

autoestima en niños y niñas con dislexia” El objetivo principal de este trabajo es diseñar un 

programa de intervención para mejorar la autoestima de niños/as con dislexia. A través de un 

enfoque metodologico experimenta de corte cualitativo y cuantitativo de cuyos resultados se 

obtuvo que después de participar en las 12 sesiones del programa, los niños/as experimentaron 

un aumento en su autoestima. Esto se manifiesta en una mayor confianza en sus habilidades, 

una actitud más positiva hacia sí mismos y una mayor seguridad en el entorno escolar. 

Al respecto de Oralidad, lectura y escritura, una  cuestión de afecto desde la familia 

y la escuela (Constansa y López, 2020). Desarrollan un proceso investigativo de tipo 

cualitativo, de cuyo resultados se resalta que La participación de la familia desempeña un papel 

fundamental, especialmente en lo que respecta a la comprensión lectora. Los padres pueden 

acompañar a sus hijos en las tareas escolares, motivarlos de manera positiva, establecer metas 

y logros en relación con el proceso de lectura y escritura, fomentar diálogos, conversaciones y 

actividades sociales en el ámbito familiar. Fortalecer los vínculos afectivos a través de una 

comunicación constante permite desarrollar habilidades cognitivas y socioafectivas en niños y 

adolescentes, lo cual favorece la adquisición de conocimientos. 

(Contreras, 2019) en su articulo “El aprendizaje significante , la lectoescritura y el 

autoestima: Una guía para la acción” El objetivo de este estudio es concientizar a los 

estudiantes sobre el rol social de la ciencia y hacer que vivencien la lógica de la investigación, 

difusión y divulgación como motores de desarrollo social, cultural, científico y económico en 

el país. Además, se busca promover el aprendizaje significativo de la metodología de la 

investigación y desarrollar valores, destrezas y habilidades asociadas a través de la aplicación 

de una guía. 

La metodología utilizada consistió en aplicar esta guía a cinco cohortes estudiantiles. 

Los estudiantes desarrollaron un trabajo de investigación original que posteriormente 

defendieron oral y públicamente en un simposio formal autogestionado, frente a un tribunal 

externo. Además, difundieron y divulgaron sus resultados. 

Los resultados obtenidos mostraron que los estudiantes lograron un aprendizaje 

significativo de la metodología de la investigación, así como el desarrollo, promoción, 

consolidación y motivación de valores, destrezas y habilidades relacionadas. Entre los aspectos 

destacados se encuentran el sentido de identidad y pertenencia, la oralidad, la pedagogía, la 

capacidad de análisis y síntesis, la lectoescritura, la autocrítica, la autoestima, la 
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responsabilidad, el respeto y la ética académica, la seguridad, el aprendizaje colaborativo y 

cooperativo, la autogestión y la autonomía grupal, entre otros. 

En su tesis doctoral denominada “Programa de intervención para mejorar la 

autoestima y la lectoescritura en niños con trastorno del aprendizaje en la lectura” 

(Palacios, 2021) El objetivo de este Trabajo Fin de Grado es diseñar una propuesta de 

intervención para una alumna de 2º curso de Educación Primaria con dislexia y baja autoestima, 

que presenta un desfase curricular de un curso. La propuesta consiste en dos programas 

específicos llevados a cabo por la especialista de Pedagogía Terapéutica: uno centrado en la 

reeducación de la conciencia fonológica, atención, memoria y comprensión lectora de manera 

individual, y otro enfocado en proporcionar habilidades y estrategias para aumentar la 

autoestima de forma grupal. 

Para elaborar la propuesta de intervención, se llevó a cabo una investigación exhaustiva 

del concepto, tipologías, etiologías, características, detección, evaluación e intervención tanto 

de la dislexia como de la autoestima. El trabajo se divide en dos secciones principales: el marco 

teórico, que proporciona información relevante sobre la dislexia, los procedimientos 

implicados en la lectoescritura y la autoestima, y los programas específicos, junto con las 

conclusiones. 

La metodología utilizada para la elaboración del Trabajo Fin de Grado fue a través de 

una extensa búsqueda bibliográfica en bases de datos como Proquest, Scopus, Dialnet y la 

biblioteca digital de la Universidad de Almería. Además, se recurrió a la legislación y 

normativa vigente en la actualidad. 

 

2.2. Fundamentación científica 

 

Factores biopsicosociales 

 

2.2.1. Factores biológicos 

 

Desarrollo sensorial y su influencia en la lectoescritura. 

 

El desarrollo sensorial es un proceso fundamental en la formación de los individuos, ya 

que a través de los sentidos se establece la conexión con el entorno y se adquiere información 

crucial para el aprendizaje y el desarrollo cognitivo. En el contexto específico de la 
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lectoescritura, el desarrollo sensorial juega un papel significativo en la adquisición y el manejo 

de habilidades relacionadas con la lectura y la escritura (Hurtado y Rojas, 2021). 

Los sentidos, como la vista, el oído, el tacto y el movimiento, desempeñan un papel 

clave en el proceso de lectoescritura. La vista permite reconocer y distinguir las letras y las 

palabras, el oído es fundamental para la percepción auditiva de los sonidos del lenguaje, el 

tacto facilita el manejo de los materiales de lectoescritura y el movimiento contribuye a la 

coordinación y la motricidad fina necesaria para escribir y manipular los elementos del lenguaje 

escrito. 

Es decir que, el aprendizaje se vuelve más efectivo cuando los niños interactúan 

activamente con su entorno y descubren conocimiento por sí mismos. La experiencia sensorial 

y motora desempeña un papel fundamental en el proceso de comprensión y reconocimiento de 

las letras y palabras, permitiendo a los niños internalizar el conocimiento y establecer 

conexiones significativas en el proceso de lectoescritura (Bruner, 1966). 

Un desarrollo sensorial adecuado proporciona una base sólida para la lectoescritura, ya 

que facilita la discriminación y la comprensión de los estímulos visuales y auditivos 

relacionados con el lenguaje. Por ejemplo, un niño con un buen desarrollo sensorial visual 

podrá identificar y diferenciar las letras con mayor facilidad, lo cual es crucial para el proceso 

de decodificación y reconocimiento de palabras. Asimismo, un desarrollo sensorial auditivo 

bien desarrollado permitirá al niño reconocer los sonidos y las secuencias de sonidos del 

lenguaje hablado, lo cual es esencial para la comprensión lectora. 

Es importante destacar que el desarrollo sensorial no se limita únicamente a los sentidos 

individuales, sino que también implica la integración y la coordinación de los diferentes 

sentidos. Por ejemplo, la capacidad de seguir visualmente una línea de texto mientras se lee 

requiere la integración de la vista y el movimiento ocular. Del mismo modo, la capacidad de 

reconocer los sonidos individuales en las palabras y asociarlos con las letras correspondientes 

implica la integración del oído y la vista. 

Cuando el desarrollo sensorial presenta dificultades, puede haber un impacto negativo 

en el proceso de lectoescritura. Los problemas en la percepción visual o auditiva, por ejemplo, 

pueden dificultar la identificación de letras y palabras, así como la comprensión del texto 

escrito. Asimismo, las dificultades en la coordinación motora fina pueden afectar la calidad de 

la escritura y la fluidez en la expresión escrita. 

En conclusión, el desarrollo sensorial desempeña un papel crucial en el proceso de 

lectoescritura. Un adecuado desarrollo sensorial favorece la adquisición y el manejo de 
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habilidades relacionadas con la lectura y la escritura. Por tanto, es fundamental brindar un 

ambiente enriquecido y estimulante que promueva el desarrollo sensorial de los niños, así como 

identificar y abordar de manera temprana cualquier dificultad sensorial que pueda afectar su 

proceso de lectoescritura. 

 

2.2.2. Factores psicológicos 

 

Autoconcepto y su relación con la autoestima. 

 

El autoconcepto y la autoestima son dos conceptos estrechamente relacionados que 

desempeñan un papel fundamental en el desarrollo personal y psicológico de los individuos. El 

autoconcepto se refiere a la percepción y la imagen que cada persona tiene de sí misma, es 

decir, cómo se ve, se valora y se define en términos de habilidades, características, valores y 

roles. Por otro lado, la autoestima se refiere al valor y la evaluación emocional que una persona 

tiene de sí misma, es decir, el nivel de aceptación, aprecio y confianza en sí misma (Quintero, 

2016) 

La relación entre el autoconcepto y la autoestima es bidireccional. Por un lado, el 

autoconcepto influye en la autoestima, ya que la forma en que una persona se ve y se valora a 

sí misma afecta directamente su autoestima. Si una persona tiene un autoconcepto positivo, es 

más probable que tenga una alta autoestima, ya que se percibe como competente, valiosa y 

digna de amor y respeto. Por otro lado, la autoestima también influye en el autoconcepto, ya 

que la forma en que una persona se valora a sí misma puede afectar su percepción de sus propias 

habilidades y características (Arreguí, 2018). 

Aquellos con una baja autoestima tienden a subestimar sus habilidades y a tener una 

imagen negativa de sí mismos. Ambos conceptos se desarrollan a lo largo de toda la vida y 

pueden ser influenciados por diversos factores, como las experiencias personales, las 

interacciones sociales, los logros académicos y profesionales, y las actitudes y expectativas de 

los demás. Por lo tanto, es fundamental promover un autoconcepto saludable y una alta 

autoestima en los individuos, especialmente durante etapas clave de desarrollo, como la 

infancia y la adolescencia (Arreguí, 2018) 

En conclusión, el autoconcepto y la autoestima son aspectos fundamentales en la 

psicología y el bienestar personal. El autoconcepto se refiere a la percepción y la imagen que 

las personas tienen de sí mismas, mientras que la autoestima se refiere al valor y la evaluación 
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emocional que tienen de sí mismas. Estos dos conceptos están estrechamente interconectados 

y se influyen mutuamente. Fomentar un autoconcepto saludable y una alta autoestima es 

esencial para promover el desarrollo personal y el bienestar psicológico. 

 

2.2.3. Factores sociales 

 

Impacto de los factores sociales en la autoestima y la lectoescritura. 

 

El impacto de los factores sociales en la autoestima y la lectoescritura es un tema 

relevante en el ámbito educativo y psicopedagógico. El entorno social en el que se 

desenvuelven los individuos juega un papel fundamental en la formación de su autoconcepto, 

la construcción de su identidad y el desarrollo de habilidades cognitivas, especialmente en el 

ámbito de la lectoescritura (Fernandez, 2019). 

Desde una perspectiva epistémica, es importante considerar que el ser humano se 

construye a sí mismo en relación con los demás y a través de la interacción social. El entorno 

social actúa como un agente mediador que influye en la forma en que las personas se perciben 

a sí mismas y en cómo se valoran. El sociólogo George Herbert Mead planteó la teoría del yo 

social, que sostiene que el autoconcepto y la autoestima se desarrollan a partir de las 

interacciones sociales y de la internalización de los roles y expectativas que se les atribuyen a 

las personas en su entorno. Esta teoría destaca la importancia de considerar los factores sociales 

en el estudio de la autoestima y su relación con la lectoescritura (Monalegra, 2019) 

En este sentido, el entorno familiar y escolar adquiere especial relevancia en el 

desarrollo de la autoestima y la adquisición de habilidades de lectoescritura. La familia, como 

el primer entorno social en el que se inserta el individuo, puede influir en la autoestima a través 

de la forma en que se le brinda apoyo emocional, se le reconoce y se le valora como persona. 

Un ambiente familiar estimulante y afectivo favorece el desarrollo de una autoestima positiva, 

lo que a su vez puede incidir en la motivación y el interés por el aprendizaje de la lectoescritura 

(Toro, 2019). 

Asimismo, la escuela y los compañeros de clase también desempeñan un papel crucial 

en la formación de la autoestima y el desarrollo de habilidades de lectoescritura. Un ambiente 

escolar inclusivo, que promueva la participación activa, el respeto y la valoración de las 

diferencias individuales, puede fomentar la autoestima de los estudiantes y su confianza en sus 

capacidades de lectura y escritura. Por otro lado, un entorno escolar caracterizado por la 
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competencia, la comparación constante y la falta de apoyo emocional puede tener un impacto 

negativo en la autoestima y obstaculizar el desarrollo de habilidades de lectoescritura. (Arieto, 

2017) 

En cuanto a la lectoescritura, se trata de un proceso cognitivo complejo que implica la 

decodificación y comprensión de símbolos escritos, así como la expresión de ideas y 

pensamientos de forma escrita. El desarrollo de habilidades de lectoescritura requiere de una 

combinación de factores cognitivos, emocionales y sociales. Los factores sociales, en 

particular, juegan un papel crucial en la motivación y la práctica de la lectoescritura. La 

interacción con otros ya sea a través de la lectura compartida, la discusión de textos o la 

escritura colaborativa, brinda oportunidades de aprendizaje significativo y retroalimentación, 

lo que contribuye al desarrollo de habilidades de lectoescritura. (Arreguí, 2018) 

El impacto de los factores sociales en la autoestima y la lectoescritura es innegable. El 

entorno social en el que se desenvuelven los individuos, especialmente el entorno familiar y 

escolar, influye en la formación del autoconcepto, la construcción de la identidad y el desarrollo 

de habilidades cognitivas. Para promover una autoestima saludable y el desarrollo de 

habilidades de lectoescritura en los estudiantes, es fundamental crear entornos sociales que 

fomenten la aceptación, el reconocimiento y el apoyo emocional. Esto implica promover la 

inclusión, valorar las diferencias individuales y brindar oportunidades de interacción y práctica 

significativa en relación con la lectoescritura. Al abordar los factores sociales desde una 

perspectiva epistémica, se puede contribuir de manera efectiva al desarrollo integral de los 

estudiantes en estos aspectos fundamentales de su formación. 

 

2.3. Autoestima 

 

Definición y concepto de autoestima. 

 

"La autoestima es una evaluación subjetiva y emocionalmente cargada de la valía 

personal, compuesta por la percepción de habilidades y capacidades personales y el sentido de 

dignidad y autenticidad" (Brandom, 2019). 

Rosenberg por su parte define la autoestima como la actitud global que una persona 

tiene hacia sí misma, es decir, la evaluación subjetiva y valorativa de su propia valía como 

individuo. Según él, la autoestima se forma a través de la internalización de los mensajes y 
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evaluaciones recibidas del entorno social. Para Rossemberg, la autoestima es fundamental para 

el funcionamiento psicológico y el éxito en la vida. 

Rossemberg: "La autoestima es la aceptación incondicional de uno mismo, incluyendo 

tanto los aspectos positivos como los negativos, y el reconocimiento de la propia valía y 

potencial de desarrollo" (Rosember, 2019) 

La definición de Rossemberg resalta la importancia de la aceptación incondicional de 

uno mismo, lo cual implica reconocer tanto los aspectos positivos como los negativos. Destaca 

la valoración de la propia valía y el reconocimiento del potencial de desarrollo personal, 

enfatizando la importancia de una actitud compasiva hacia uno mismo. 

Para (Bandura, 1977) en cambio “La autoestima se refiere a las creencias de una persona 

sobre su propia capacidad para organizar y ejecutar cursos de acción necesarios para alcanzar 

metas deseadas". Bandura hace hincapié en las creencias personales sobre la capacidad de 

organización y ejecución de acciones para lograr metas. Esta definición resalta la importancia 

de la autoeficacia, es decir, la confianza en las propias habilidades para enfrentar desafíos y 

alcanzar objetivos, como un componente esencial de la autoestima. 

"La autoestima es la capacidad de honrar y respetar nuestra propia existencia, valorando 

nuestras necesidades, deseos y derechos como seres humanos" (Angarita, 2019). La autora 

resalta la importancia de honrar y respetar nuestra existencia como base fundamental de la 

autoestima. Destaca la necesidad de valorar nuestras necesidades, deseos y derechos como 

seres humanos, subrayando la importancia del autocuidado y la auto dignidad en la 

construcción de la autoestima. 

La autoestima, desde una perspectiva técnica de la psicología y la psicopedagogía, se 

define como la valoración subjetiva y emocional que una persona tiene de sí misma, basada en 

la evaluación de sus propias habilidades, capacidades, logros, y en la percepción de su valía y 

sentido de pertenencia. Es un constructo multidimensional que abarca aspectos cognitivos, 

emocionales y conductuales, y tiene un impacto significativo en el bienestar psicológico, el 

rendimiento académico y el desarrollo personal (Quintero, 2016). 

Desde el enfoque psicológico, la autoestima se considera como una construcción social 

y personal, influenciada por factores como las experiencias de éxito y fracaso, el apoyo social, 

las interacciones sociales, las comparaciones sociales y los mensajes recibidos del entorno. Se 

sostiene que la autoestima se desarrolla a lo largo de la vida y puede ser moldeada por las 

experiencias y las interpretaciones que cada individuo hace de sí mismo y de su entorno 

(Bericat, 2017) 
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En el contexto de la psicopedagogía, la autoestima se considera un factor crucial en el 

aprendizaje y el desarrollo académico de los estudiantes. Una autoestima positiva favorece la 

motivación, la persistencia, la confianza en las propias capacidades y el bienestar emocional, 

lo que facilita el proceso de adquisición de conocimientos y habilidades. Por otro lado, una 

baja autoestima puede generar inseguridad, desmotivación y dificultades en el rendimiento 

escolar. (Keegan, 2016). 

La promoción de la autoestima en el ámbito psicopedagógico implica el diseño e 

implementación de estrategias y actividades que fomenten el reconocimiento y la valoración 

de las fortalezas y logros individuales, el establecimiento de metas alcanzables, el desarrollo 

de habilidades sociales y emocionales, y la creación de un ambiente de apoyo y respeto mutuo. 

 

2.4. Teorías relacionadas con la autoestima. 

 

2.4.1. Teoría de la Autoestima Sociométrica de Coopersmith 

 

La Teoría de la Autoestima Sociométrica de Coopersmith, desarrollada por 

(Coopersmith, 1960), se enfoca en el estudio de la autoestima desde una perspectiva 

sociométrica. Coopersmith define la autoestima como la evaluación que una persona hace de 

sí misma en términos de su valía y capacidad para enfrentar los desafíos de la vida. Según esta 

teoría, la autoestima se forma a partir de la interacción entre factores internos y externos. Los 

factores internos incluyen las creencias, percepciones y experiencias individuales, mientras que 

los factores externos se refieren a las interacciones sociales y la retroalimentación recibida de 

los demás  

Coopersmith identifica cuatro componentes de la autoestima: el sentimiento de valía 

personal, la seguridad en sí mismo, la capacidad para lograr metas y la capacidad para 

relacionarse positivamente con los demás. Estos componentes están influenciados por las 

interacciones sociales y la forma en que las personas son percibidas y tratadas por los demás 

(Arreguí, 2018). 

El enfoque sociométrico de esta teoría destaca la importancia de las relaciones sociales 

en la formación y desarrollo de la autoestima. Coopersmith sostiene que las interacciones 

sociales positivas, el apoyo social y el reconocimiento de los logros contribuyen a fortalecer la 

autoestima de una persona. 
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Desde el ámbito educativo, la Teoría de la Autoestima Sociométrica de Coopersmith 

tiene implicaciones significativas. Reconoce que el entorno escolar, incluyendo las relaciones 

con los compañeros, los maestros y la familia, juega un papel crucial en la construcción de la 

autoestima de los estudiantes. Promover un clima escolar positivo, fomentar la interacción 

social saludable y brindar oportunidades para el reconocimiento y el apoyo mutuo son 

estrategias importantes para fortalecer la autoestima de los estudiantes. (Brandom, 2019) 

 

2.4.2. Teoría de la Autoestima como Necesidad Básica de Maslow 

 

La Teoría de la Autoestima como Necesidad Básica de Maslow, propuesta por (Maslow, 1954), 

sostiene que la autoestima es una necesidad fundamental en la jerarquía de necesidades 

humanas. Según esta teoría, una vez que se satisfacen las necesidades fisiológicas y de 

seguridad, las personas buscan alcanzar la autoestima y la autorrealización, Maslow 

conceptualiza la autoestima como la valoración y apreciación positiva de uno mismo, así como 

el sentido de competencia, logro y respeto propio. La autoestima se divide en dos aspectos: la 

autoestima básica, que es la evaluación general de uno mismo, y la autoestima egoísta, que se 

basa en la comparación y el deseo de ser mejor que los demás. 

Según Maslow, la satisfacción de la necesidad de autoestima es crucial para el desarrollo 

psicológico saludable. Cuando las personas experimentan una autoestima positiva, se sienten 

seguras, confiadas y capaces de enfrentar los desafíos de la vida. Por otro lado, la falta de 

autoestima puede llevar a sentimientos de inferioridad, inseguridad y dependencia de la 

aprobación externa (Angarita, 2019) 

En el contexto educativo, la Teoría de la Autoestima como Necesidad Básica de Maslow 

tiene implicaciones importantes, argumenta que los educadores deben reconocer y satisfacer la 

necesidad de autoestima de los estudiantes para fomentar un desarrollo saludable. Esto implica 

proporcionar oportunidades para el logro, la competencia y el reconocimiento, así como 

promover un ambiente de apoyo y aceptación. 

La teoría también destaca la importancia de promover una autoestima basada en el 

respeto propio y no en la comparación con los demás. Los educadores deben fomentar un 

ambiente inclusivo que valore la diversidad y promueva el autoconocimiento y la aceptación 

individual. Al hacerlo, se contribuye al bienestar emocional y al crecimiento personal de los 

estudiantes. 
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2.4.3. Teoría de la Autodeterminación de Deci y Ryan 

 

La Teoría de la Autodeterminación, propuesta por Edward L. Deci y Richard M. Ryan, 

es una teoría psicológica que explora los procesos motivacionales intrínsecos que influyen en 

el desarrollo de la autoestima. Según esta teoría, la satisfacción de las necesidades psicológicas 

básicas de autonomía, competencia y conexión social es fundamental para el desarrollo de una 

autoestima saludable. 

(Deci y Ryan, 1985) Sostienen que las personas tienen una motivación intrínseca, es 

decir, un impulso interno para actuar de manera autónoma y autodeterminada. La teoría plantea 

que cuando las personas tienen la libertad de tomar decisiones y controlar su propia conducta, 

experimentan un sentido de competencia y autoeficacia, lo que fortalece su autoestima. La 

autonomía es uno de los componentes clave de la teoría y se refiere a la percepción de tener 

control y elección sobre las propias acciones. Cuando las personas se sienten autónomas, tienen 

una mayor autoconfianza y una sensación de ser capaces de lograr sus metas, lo que contribuye 

a una autoestima positiva (Estober, 2019) 

Otro componente importante de la teoría es la competencia, que se relaciona con la 

percepción de ser efectivo en el manejo de situaciones y alcanzar resultados deseados. Cuando 

las personas experimentan el éxito en sus esfuerzos y se sienten competentes, su autoestima se 

fortalece y se sienten más seguras de sí mismas. 

La conexión social es el tercer componente fundamental de la teoría y se refiere a la 

necesidad de relacionarse y pertenecer a grupos sociales significativos. Las interacciones 

sociales positivas y el apoyo de otros contribuyen al desarrollo de una autoestima saludable, ya 

que las personas se sienten valoradas y aceptadas por los demás. (Arieto, 2017) 

En el ámbito educativo, la Teoría de la Autodeterminación tiene implicaciones 

significativas. Los educadores pueden promover la autoestima de los estudiantes al brindarles 

oportunidades para tomar decisiones autónomas, fomentar un ambiente de apoyo y respeto, y 

proporcionar retroalimentación constructiva que promueva la competencia y el crecimiento. 

 

2.4.4. Teoría de la Autoeficacia de Albert Bandura 

 

La Teoría de la Autoeficacia, propuesta por Albert Bandura, se centra en la creencia de 

una persona en su capacidad para lograr resultados deseados y enfrentar con éxito los desafíos. 
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Según esta teoría, la autoeficacia influye en el nivel de motivación, el esfuerzo invertido y el 

rendimiento alcanzado en diferentes áreas de la vida, incluyendo la autoestima. 

(Bandura, 1977) Define la autoeficacia como la confianza en la propia capacidad para 

organizar y ejecutar las acciones necesarias para alcanzar metas específicas. La autoeficacia se 

basa en las experiencias pasadas de éxito y fracaso, así como en la observación de los logros 

de otros. Cuando las personas tienen una alta autoeficacia, se sienten competentes y capaces 

de enfrentar desafíos, lo que fortalece su autoestima. 

La teoría de la autoeficacia destaca la importancia de la retroalimentación y el refuerzo 

positivo en el desarrollo de la autoeficacia. Las personas necesitan recibir información precisa 

sobre su desempeño y logros, así como ser alentadas y elogiadas por sus esfuerzos. Estos 

aspectos influyen en la percepción de la propia competencia y contribuyen a una mayor 

autoestima (Bericat, 2017) 

En el ámbito educativo, la teoría de la autoeficacia tiene implicaciones significativas. 

Los educadores pueden ayudar a desarrollar la autoeficacia de los estudiantes brindando 

oportunidades para el éxito, estableciendo metas alcanzables y proporcionando 

retroalimentación constructiva. Además, fomentar un ambiente de apoyo y confianza, donde 

los estudiantes se sientan seguros para asumir desafíos y aprender de los errores, puede 

contribuir al fortalecimiento de su autoestima. 

 

2.4.5. Importancia de la autoestima en el desarrollo académico y personal de los 

estudiantes. 

 

La autoestima juega un papel fundamental en el desarrollo académico y personal de los 

estudiantes. Autores como (Jiménez, 2008) han destacado su importancia y los efectos 

significativos que tiene en diferentes aspectos de la vida de los estudiantes. A continuación, se 

resumen algunas de las razones por las cuales la autoestima es relevante en su desarrollo: 

1. Motivación y rendimiento académico: La autoestima influye en la motivación de los 

estudiantes y en su nivel de esfuerzo y perseverancia. Los estudiantes con una 

autoestima positiva tienden a establecer metas más altas, tener mayor confianza en su 

capacidad para alcanzarlas y mostrar un mayor compromiso con el estudio. Esto se 

traduce en un mejor rendimiento académico, ya que se sienten capaces y motivados 

para enfrentar los desafíos académicos. 
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2. Bienestar emocional: La autoestima saludable está asociada con un mayor bienestar 

emocional en los estudiantes. Tener una buena percepción de uno mismo y sentirse 

valorado y aceptado contribuye a la reducción del estrés, la ansiedad y la depresión. 

Además, una autoestima positiva promueve la resiliencia, permitiendo a los estudiantes 

enfrentar y superar las dificultades de manera más efectiva. 

3. Relaciones interpersonales: La autoestima también juega un papel importante en las 

relaciones interpersonales de los estudiantes. Aquellos con una autoestima positiva 

tienden a establecer relaciones más saludables y satisfactorias, ya que se sienten seguros 

de sí mismos y tienen una mayor capacidad para establecer límites, comunicarse de 

manera efectiva y establecer conexiones positivas con los demás. 

4. Toma de decisiones y autonomía: Una autoestima positiva promueve la toma de 

decisiones autónoma y responsable en los estudiantes. Cuando se sienten seguros de sí 

mismos y valoran sus propias capacidades, son más propensos a tomar decisiones que 

reflejen sus intereses y metas personales, en lugar de dejarse influenciar por la presión 

social o el miedo al fracaso. 

Es decir, la autoestima desempeña un papel fundamental en el desarrollo académico y 

personal de los estudiantes, es decir que una autoestima saludable fomenta la motivación, el 

rendimiento académico, el bienestar emocional, las relaciones interpersonales positivas, la 

autonomía y la toma de decisiones responsables. Por lo tanto, es esencial que los educadores y 

profesionales de la psicopedagogía trabajen en la promoción de una autoestima positiva en los 

estudiantes, creando un ambiente de apoyo, fomentando la valoración de las propias 

capacidades y proporcionando oportunidades para el crecimiento y el éxito. 

 

2.5. Lectoescritura  

 

La definición de lectura se refiere a la comprensión y recuperación de información o 

ideas almacenadas en algún tipo de soporte transmitidas a través de un código, como el lenguaje 

visual o táctil, la importancia de la lectura radica en su carácter dinámico y vivo, que permite 

a los estudiantes comprender profundamente lo que leen y enriquecer su propia experiencia.  

Por otro lado, la escritura es un instrumento de comunicación que nos permite crear universos 

y transmitir emociones, pensamientos y acciones, es importante distinguir entre la escritura y 

el lenguaje escrito, ya que la escritura se refiere a la herramienta misma, mientras que el 

lenguaje escrito implica el dominio de un sistema de símbolos y signos (Montalegre, 2019). 
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 La capacidad de leer y escribir adecuadamente se conoce como lectoescritura, y es un 

proceso de aprendizaje fundamental en la educación inicial, se considera una actividad escolar 

que no solo es material de instrucción, sino también un instrumento para el manejo de otras 

áreas del currículo.  

La lectoescritura es esencial para el desarrollo cultural del niño y marca un momento 

crucial en su desarrollo, a través de la lectoescritura, se transmite el pensamiento y se satisface 

la necesidad de comunicación del ser humano, el aprendizaje de la lectoescritura es más 

efectivo en un entorno rico en estímulos significativos que involucren actividades de escritura 

y lectura, y que fomenten el desarrollo del lenguaje oral del niño. A medida que el niño 

comprende el sistema de letras y sonidos, comienza a realizar los primeros intentos de escritura, 

lo cual contribuye a su iniciación en la lectura y la decodificación del texto. (Keegan, 2016). 

El aprendizaje de la lectoescritura es un proceso complejo que implica el desarrollo de 

habilidades cognitivas, lingüísticas y motoras. Para (Toro, 2019)el aprendizaje de la 

lectoescritura se desarrolla de la siguiente manera: 

1. Conciencia fonológica: La conciencia fonológica es la habilidad para reconocer y 

manipular los sonidos del lenguaje. Es un precursor fundamental para el aprendizaje de 

la lectoescritura, ya que los niños deben ser capaces de identificar y distinguir los 

diferentes sonidos del habla. 

2. Reconocimiento de letras: Los niños comienzan por aprender las letras del alfabeto y 

su correspondencia con los sonidos del lenguaje. A través de actividades como 

canciones, juegos y ejercicios visuales, los niños aprenden a reconocer y nombrar las 

letras. 

3. Correspondencia fonema-grafema: Una vez que los niños han adquirido el 

reconocimiento de las letras, se les enseña a relacionar cada sonido del habla (fonema) 

con su correspondiente grafema, es decir, la representación escrita de ese sonido. Por 

ejemplo, aprenden que la letra "m" representa el sonido /m/. 

4. Decodificación y lectura: A medida que los niños desarrollan habilidades de 

correspondencia fonema-grafema, pueden comenzar a decodificar palabras simples y 

luego oraciones más complejas. La decodificación implica combinar los sonidos 

individuales para formar palabras y comprender su significado. 

5. Comprensión lectora: A medida que los niños avanzan en su capacidad de decodificar 

palabras, también se les enseña a comprender lo que están leyendo. Esto implica el 
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desarrollo de habilidades de comprensión, como identificar la idea principal, inferir 

significados, hacer predicciones y hacer conexiones con conocimientos previos. 

6. Escritura: A medida que los niños adquieren habilidades de lectura, también se les 

enseña a escribir. Comienzan por escribir letras y palabras simples, y luego avanzan 

hacia la escritura de oraciones y textos más complejos. La escritura implica la 

aplicación de las reglas de ortografía y gramática, así como la expresión de ideas y 

pensamientos de manera coherente. 

7. Práctica y fluidez: El aprendizaje de la lectoescritura requiere práctica constante para 

desarrollar la fluidez. A medida que los niños se familiarizan con las letras, los sonidos 

y las palabras, se vuelven más rápidos y precisos en su lectura y escritura. 

Es importante destacar que el proceso de aprendizaje de la lectoescritura puede variar 

de un niño a otro, y algunos pueden requerir más tiempo y apoyo para desarrollar estas 

habilidades, en tal sentido, los educadores desempeñan un papel crucial en proporcionar 

actividades y estrategias de enseñanza efectivas para fomentar el desarrollo de la lectoescritura 

en los estudiantes. 

 

2.5.1. Procesos cognitivos y lectoescritura 

 

Los procesos cognitivos desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de la 

lectoescritura, estos procesos se refieren a las habilidades mentales que utilizamos para 

adquirir, procesar y utilizar la información, en el contexto de la lectoescritura, los procesos 

cognitivos están estrechamente relacionados con la comprensión lectora y la producción escrita 

(Brandom, 2019) 

En primer lugar, el desarrollo de habilidades de lectura implica una serie de procesos 

cognitivos, uno de ellos es la decodificación, que se refiere a la capacidad de convertir los 

símbolos escritos en sonidos y palabras, este proceso implica reconocer y asociar los patrones 

visuales de las letras con sus correspondientes sonidos fonéticos. Además, la comprensión 

lectora también implica procesos cognitivos superiores, como la inferencia, la predicción y la 

síntesis. Estos procesos permiten al lector construir significado a partir del texto, relacionando 

la información presente con sus conocimientos previos. (Freire, 2016) 

En cuanto a la escritura, los procesos cognitivos también desempeñan un papel 

importante, el proceso de producción escrita implica planificar, organizar y elaborar ideas, así 

como seleccionar las palabras y estructuras gramaticales adecuadas para expresarlas. Estos 
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procesos requieren habilidades cognitivas como la memoria, la atención y el razonamiento. 

Además, el proceso de revisión y edición de la escritura también implica la activación de 

procesos cognitivos, como la autocorrección y la mejora del contenido y la coherencia del texto. 

(Chagua y Chanco, 2020) 

 

2.5.2. Lectoescritura como proceso cognitivo. 

 

La lectoescritura es un proceso cognitivo complejo que involucra la interacción de 

diversas habilidades mentales para adquirir y procesar información escrita. Se considera un 

proceso cognitivo porque implica el uso y desarrollo de capacidades mentales relacionadas con 

la percepción, la atención, la memoria, el lenguaje y el razonamiento. 

 

La lectoescritura requiere habilidades perceptivas para reconocer y discriminar los 

símbolos escritos, como las letras y las palabras. Esto implica la capacidad de identificar y 

diferenciar formas visuales y asociarlas con los sonidos correspondientes. Además, se necesita 

una atención selectiva para enfocarse en las letras y palabras relevantes, filtrando distracciones 

y manteniendo el enfoque en el texto. (Arieto, 2017). 

 

La memoria juega un papel esencial en la lectoescritura, ya que implica la retención y 

recuperación de información visual y auditiva. La memoria a corto plazo se utiliza para 

mantener temporalmente la información en la mente mientras se procesa, como recordar el 

sonido de una letra o una palabra. Por otro lado, la memoria a largo plazo se encarga de 

almacenar el conocimiento previo, como el vocabulario y las reglas gramaticales, que se 

utilizan para comprender y producir texto (Montalegre, 2019). 

 

El lenguaje desempeña un papel central en la lectoescritura, ya que involucra el 

conocimiento y uso de las reglas y convenciones del sistema de escritura. Se requiere un 

conocimiento fonológico para comprender y producir los sonidos del lenguaje hablado y 

relacionarlos con las letras. Además, se necesita un conocimiento morfosintáctico para 

entender y construir oraciones gramaticalmente correctas. El lenguaje también está relacionado 

con la comprensión lectora, ya que implica la capacidad de atribuir significado a las palabras y 

frases en contexto. (Piaget, 1955). 
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El razonamiento juega un papel importante en la lectoescritura. Implica la capacidad de 

realizar inferencias, deducciones y conexiones lógicas a partir de la información textual. El 

razonamiento permite al lector extraer información implícita, hacer predicciones y construir 

una comprensión global del texto. 

 

Por lo hasta aquí mencionado, la lectoescritura es un proceso cognitivo que implica la 

integración de habilidades perceptivas, atención, memoria, lenguaje y razonamiento. Estas 

capacidades mentales trabajan en conjunto para adquirir, procesar y comprender información 

escrita. El desarrollo de estas habilidades cognitivas es esencial para el dominio de la 

lectoescritura y su aplicación en el ámbito académico y personal. 
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CAPITULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Ubicación  

 

La investigación se llevó a cabo en la provincia de Tungurahua, específicamente en la 

parroquia de Cunchibamba, en el cantón Ambato. En esta zona se encuentra ubicada la Unidad 

Educativa Darío Guevara, un centro educativo de Educación Regular y sostenimiento Fiscal, 

con jurisdicción Hispana. 

La modalidad de enseñanza en la Unidad Educativa Darío Guevara es presencial, con 

una jornada matutina. Ofrece educación en los niveles de Inicial, Educación Básica y 

Bachillerato. 

Cunchibamba es un cantón con una rica historia y una gran belleza natural, el cantón se 

caracteriza por su entorno rural, donde se aprecian extensas áreas verdes, montañas y paisajes 

pintorescos. Su clima es predominantemente templado, con temperaturas agradables durante la 

mayor parte del año. 

La economía se basa principalmente en la agricultura, destacando cultivos como el 

maíz, la papa, el trigo, la cebada y varios tipos de frutas. Los agricultores locales aprovechan 

los fértiles suelos de la región y las condiciones climáticas favorables para cultivar diversos 

productos. 

El cantón también cuenta con una rica tradición cultural, la población de está compuesta 

en su mayoría por comunidades indígenas, que mantienen vivas sus tradiciones y costumbres 

ancestrales. Durante festividades y celebraciones, es común presenciar coloridas 

manifestaciones culturales, danzas y música tradicional. 

En cuanto a infraestructuras, cuenta con servicios básicos como agua potable, 

electricidad, transporte y comunicaciones. Además, el cantón tiene una red educativa y de salud 

que brinda atención a la comunidad local.  

Del mismo modo, ofrece también atractivos turísticos, como rutas escénicas para 

caminatas y senderismo, donde se pueden apreciar hermosos paisajes naturales, cascadas y 

miradores panorámicos, los visitantes tienen la oportunidad de disfrutar de la tranquilidad y la 

belleza de la naturaleza en este pintoresco cantón. 
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Figura  1  Parroquia de Cunchibamba 

 

 

3.2. Tipo de investigación 

 

3.2.1. Por su enfoque:  

 

Cuantitativa. - La investigación cuantitativa es un enfoque de investigación que 

combina tanto métodos cualitativos como cuantitativos. En este tipo de investigación, se 

recopilan y analizan datos de naturaleza cualitativa y cuantitativa para obtener una 

comprensión más completa y profunda del fenómeno de estudio. Se utilizan tanto técnicas de 

recolección de datos cualitativas, como entrevistas o análisis de contenido, como técnicas 

cuantitativas, como encuestas o análisis estadístico. Este enfoque permite explorar y describir 

las características y cualidades del fenómeno, al mismo tiempo que se busca medir y analizar 

datos numéricos para identificar patrones, relaciones o tendencias (Sampieri, 2017). 
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3.2.2. Por su finalidad 

 

Básica. - La investigación básica, también conocida como investigación pura o 

fundamental, es un tipo de investigación científica que tiene como objetivo principal el avance 

del conocimiento en un campo específico sin preocuparse por su aplicación práctica inmediata. 

Su objetivo es generar nuevos conocimientos teóricos y comprender los principios 

fundamentales que rigen un fenómeno o área de estudio (Bernal, 2017). 

En la investigación básica, el investigador se enfoca en formular preguntas, desarrollar 

hipótesis y diseñar experimentos o estudios para obtener respuestas que ayuden a ampliar la 

comprensión de conceptos, teorías o principios subyacentes. La investigación básica busca 

establecer relaciones causales y descubrir leyes universales, independientemente de su 

aplicabilidad práctica inmediata. 

 

3.2.3. Por su diseño  

 

No Experimental. - La investigación no experimental es un enfoque de estudio dentro 

del campo de la investigación científica que se caracteriza por la observación y el análisis de 

fenómenos tal como se presentan en su entorno natural, sin la manipulación deliberada de 

variables o la creación de situaciones controladas (Bernal, 2017). 

 

3.2.4. Por su alcance  

 

Correlacional. -  La investigación correlacional es un tipo de diseño de estudio en el 

campo de la investigación científica que se enfoca en analizar y medir la relación o asociación 

entre dos o más variables. En este tipo de estudio, el investigador no manipula deliberadamente 

las variables, sino que simplemente las observa tal como se presentan de manera natural. 

El objetivo de la investigación correlacional es determinar si existe una relación entre 

las variables y en qué dirección se encuentra esa relación. Es importante destacar que la 

correlación no implica causalidad. Es decir, el hecho de que dos variables estén relacionadas 

no significa necesariamente que una variable cause directamente el cambio en la otra 

(Salvatore, 2019). 
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3.2.5. Fuente de datos  

 

De campo. - La investigación de campo es un tipo de investigación científica que se 

lleva a cabo en el entorno natural o real en el que ocurren los fenómenos o eventos que se 

desean estudiar. En este enfoque, los investigadores recopilan datos directamente de la fuente 

o del lugar donde se están produciendo los acontecimientos, en lugar de realizar experimentos 

en laboratorios controlados o estudiar datos secundarios (Bernal, 2017).  

 

3.2.6. Corte  

 

Transversal. - Un estudio transversal es un tipo de diseño de investigación que se utiliza 

para recopilar datos en un solo punto en el tiempo, de una muestra representativa de la 

población que se está estudiando. En este enfoque, los investigadores recolectan información 

de los participantes en un solo momento y no realizan seguimientos a lo largo del tiempo 

(Sampieri, 2017). 

 

3.2.7. Métodos  

 

Sintético. - En el contexto de la investigación, un enfoque sintético implica la 

recopilación y el análisis de información proveniente de diversas fuentes o estudios para 

generar una visión global y cohesiva del tema de investigación. Es decir, se sintetizan datos y 

hallazgos previos para obtener una perspectiva más amplia y comprensiva sobre el tema en 

cuestión (Popper, 1934).  

 

Hipotético. - En el contexto de la investigación, un enfoque hipotético se refiere a la 

formulación de hipótesis o suposiciones antes de realizar el estudio o experimento, las hipótesis 

son declaraciones tentativas que se proponen para ser probadas o refutadas a través de la 

investigación, la investigación se lleva a cabo para confirmar o rechazar estas hipótesis y así 

obtener conclusiones sobre el tema en estudio (Sampieri, 2017). 

 

Deductivo. - Un enfoque deductivo en la investigación implica partir de teorías o 

principios generales y luego formular hipótesis específicas que se derivan lógicamente de esas 
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teorías. Luego, se recolectan y analizan datos para probar o refutar estas hipótesis y, finalmente, 

se obtienen conclusiones que respaldan o no respaldan la teoría general (Creswell, 1994). 

 

Comparativo. - La investigación comparativa consiste en el análisis y comparación de 

dos o más grupos, situaciones o fenómenos con el fin de identificar similitudes, diferencias y 

patrones. Este enfoque permite entender cómo varían ciertos aspectos en diferentes contextos 

y cómo influyen esas diferencias en los resultados o comportamientos observados. La 

investigación comparativa es útil para generar conocimiento sobre la diversidad y la influencia 

del contexto en los fenómenos estudiados (Sampieri, 2017). 

 

3.3. Población o muestra: 

 

El tamaño total de la población de estudiantes en la Unidad Educativa Darío Guevara 

es de 770. Sin embargo, para este estudio, se tomó la decisión de trabajar con un enfoque de 

muestra no probabilística por conveniencia, eligiendo a los 34 estudiantes que conforman el 

tercer año como muestra. De estos 34 estudiantes, 19 son mujeres y 15 son hombres, todos 

ellos con edades entre 6 y 8 años.´ 

 

Este enfoque de muestreo coincide con la población de estudio, lo que significa que se 

analizó y trabajó con la totalidad de los estudiantes de tercer año sin seleccionar una muestra 

específica. La elección de esta muestra se basó en la accesibilidad y disponibilidad de todos los 

estudiantes dentro del tamaño de la población estudiada, permitiendo un acceso completo a los 

datos de todos los participantes. 

 

Al utilizar toda la población como muestra, se garantizó que los resultados obtenidos 

fueran representativos y aplicables a todos los estudiantes de tercer año en la Unidad Educativa 

Darío Guevara, sin necesidad de seleccionar una muestra más pequeña que pudiera no reflejar 

adecuadamente la diversidad y características de la población total de estudiantes. 
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3.4. Prueba de Hipótesis - pregunta científica – idea a defender 

 

3.4.1. Hipótesis  

Hipótesis nula (H0): No, existe relación entre la autoestima y el nivel de lectoescritura 

en los estudiantes de la Unidad Educativa Darío Guevara de la Parroquia Cunchibamba. 

 Hipótesis alternativa (H1): Si, existe relación entre la autoestima y el nivel de 

lectoescritura en los estudiantes de la Unidad Educativa Darío Guevara de la Parroquia 

Cunchibamba. 

 

3.4.2. Pregunta científica  

¿Existe relación entre la autoestima y el nivel de la lectoescritura en los estudiantes de 

la Unidad Educativa Darío Guevara de la Parroquia Cunchibamba? 

 

3.4.3. Idea por defender  

La investigación respalda la existencia de una correlación significativa entre la 

autoestima y el nivel de lectoescritura en los estudiantes de la Unidad Educativa Darío Guevara 

de la Parroquia Cunchibamba, lo que sugiere que un aumento en la autoestima se relaciona 

positivamente con un mayor nivel de competencia en lectoescritura en dichos estudiantes. 

 

3.5. Recolección de información:  

En esta etapa de la investigación, se emplearon varios instrumentos para recopilar la 

información necesaria. Se seleccionaron el Test PROLEC y el Test PROES para evaluar el 

nivel de lectoescritura de los estudiantes, así como el Test de Autoestima para Escolares 

desarrollado por César Ruiz y CHAMPAGNAT en 2003 para medir el nivel de autoestima. 

 

El Test PROLEC y el Test PROES son herramientas ampliamente reconocidas y 

validadas previamente para evaluar las habilidades de lectura y escritura en estudiantes de 

edades similares a los participantes de la Unidad Educativa Darío Guevara. Estos instrumentos 

consisten en una serie de ejercicios y preguntas diseñados específicamente para medir el 

rendimiento en lectoescritura. Se aplicaron siguiendo las instrucciones proporcionadas por sus 

respectivos autores, y se registraron las respuestas y puntuaciones de cada estudiante. 
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El Test PROLEC y el Test PROES son dos instrumentos ampliamente utilizados en el 

campo de la evaluación educativa para medir el nivel de lectoescritura en niños y jóvenes. 

Ambos test han sido desarrollados para evaluar diferentes aspectos del proceso de lectura y 

escritura, y han sido validados y estandarizados en diversas poblaciones para garantizar su 

confiabilidad y validez. 

 

El Test PROLEC (Prueba de Lectura y Escritura) es una herramienta diseñada para 

evaluar las habilidades de lectura y escritura en niños en edad escolar. Este test se enfoca en 

diferentes aspectos de la lectura, como la velocidad de lectura, la precisión en la lectura, la 

comprensión lectora y la capacidad de realizar inferencias a partir de un texto. También evalúa 

la escritura en términos de precisión y coherencia, así como la organización y estructura de los 

textos escritos. 

 

Para llevar a cabo la evaluación, el Test PROLEC utiliza una serie de ejercicios y tareas 

específicas adaptadas a diferentes niveles de desarrollo y habilidades lectoras. Los baremos del 

Test PROLEC han sido establecidos en función de poblaciones representativas de diferentes 

grupos de edad, lo que permite comparar el rendimiento de un individuo con el rendimiento 

típico esperado para su grupo de edad. Los resultados del test proporcionan información 

detallada sobre el nivel de lectoescritura de un estudiante, identificando áreas de fortaleza y 

debilidad en su desempeño lector y escritor. 

 

El Test PROLEC ha sido ampliamente utilizado en la evaluación de estudiantes con 

dificultades de lectura, así como en la detección temprana de problemas de aprendizaje 

relacionados con la lectura. Su enfoque en diferentes aspectos de la lectura y la escritura 

proporciona una visión completa del proceso lector y permite identificar áreas específicas que 

requieren intervención o apoyo adicional. 

 

Por otro lado, el Test PROES (Prueba de Ortografía, Expresión Escrita y Sintaxis) es 

una herramienta desarrollada para evaluar específicamente la ortografía, la expresión escrita y 

la sintaxis en niños y jóvenes en edad escolar. Este test se centra en aspectos clave de la 

escritura, como el conocimiento y la aplicación de reglas ortográficas, la organización y 

coherencia del texto escrito, y el uso adecuado de la sintaxis y la gramática. 
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El Test PROES utiliza una serie de tareas y ejercicios que evalúan diferentes aspectos 

de la escritura, como dictados para medir la ortografía, redacción de textos para evaluar la 

expresión escrita, y ejercicios de estructuración y corrección de frases para evaluar la sintaxis 

y gramática. Los baremos del Test PROES también han sido establecidos en función de 

poblaciones representativas para diferentes grupos de edad, permitiendo comparar el 

rendimiento de un individuo con el rendimiento típico esperado para su grupo de edad. 

 

El Test PROES es una herramienta útil para identificar dificultades específicas en la 

escritura, como problemas de ortografía o dificultades para organizar y expresar ideas de 

manera coherente en edades que oscilan entre 6 a 16 años. Además, proporciona información 

valiosa sobre el desarrollo de habilidades de escritura en diferentes etapas educativas, lo que 

permite adaptar la enseñanza y el apoyo según las necesidades individuales de los estudiantes. 

 

La validez de estos instrumentos se ha sustentado en estudios anteriores, los cuales han 

arrojado resultados significativos y confiables. El coeficiente alfa obtenido para la prueba total 

fue de 0.98, lo que indica una alta consistencia interna entre los ítems del test y una correlación 

positiva entre ellos. Esta alta consistencia interna brinda confianza en la confiabilidad y validez 

de los resultados obtenidos. 

 

En cuanto al Test de Autoestima para Escolares desarrollado por César Ruiz y 

CHAMPAGNAT en 2003, este instrumento fue utilizado para evaluar el nivel de autoestima 

de los estudiantes. El test consta de preguntas y afirmaciones relacionadas con la percepción y 

valoración de sí mismos por parte de los estudiantes. Siguiendo las indicaciones 

proporcionadas en el manual, se aplicó el test y se registraron las respuestas y puntuaciones 

correspondientes. 

 

El Test de Autoestima para Escolares, es una herramienta diseñada para evaluar el nivel 

de autoestima en niños y jóvenes en edad escolar. La autoestima es un componente fundamental 

del bienestar psicológico y está estrechamente relacionada con el desarrollo personal y 

académico de los estudiantes. Este test se ha utilizado ampliamente en el ámbito de la 

psicología educativa para medir la percepción y valoración que los estudiantes tienen de sí 

mismos. 
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El Test de Autoestima para Escolares se basa en una serie de preguntas y afirmaciones 

relacionadas con la autoimagen y la autoevaluación de los estudiantes. Los ítems del test 

abarcan aspectos como la satisfacción con uno mismo, la confianza en las propias habilidades, 

la aceptación personal y la capacidad para enfrentar desafíos. Los estudiantes responden a las 

preguntas utilizando una escala de valoración que refleja su acuerdo o desacuerdo con cada 

afirmación. 

 

Los baremos del Test de Autoestima para Escolares han sido establecidos a partir de 

estudios previos que han validado el instrumento en diferentes poblaciones de estudiantes. 

Estos baremos permiten comparar el nivel de autoestima de un estudiante con el rendimiento 

típico esperado para su grupo de edad y género. Los resultados del test proporcionan 

información valiosa sobre la percepción que los estudiantes tienen de sí mismos y sobre su 

nivel de autoestima en general. 

 

La autoestima es un factor crucial en el desarrollo personal y social de los estudiantes. 

Una autoestima positiva se asocia con una mayor motivación para el aprendizaje, una mayor 

capacidad para enfrentar desafíos académicos y una mayor resiliencia frente a situaciones 

adversas. Por el contrario, una baja autoestima puede afectar negativamente el desempeño 

académico y la adaptación socioemocional de los estudiantes. 

 

El Test de Autoestima para Escolares proporciona a los educadores y profesionales de 

la psicología educativa una herramienta objetiva para evaluar la autoestima de los estudiantes 

y detectar posibles problemas o dificultades en este aspecto. Los resultados del test pueden 

utilizarse para identificar a aquellos estudiantes que requieren apoyo adicional en el desarrollo 

de su autoestima y diseñar intervenciones adecuadas para promover un desarrollo emocional 

saludable. 

 

La elección de estos instrumentos se basó en su idoneidad y adecuación para la 

investigación, así como en su relevancia para medir las variables de interés. Además, el uso de 

instrumentos validados y confiables garantiza que los datos recopilados sean precisos y 

confiables, lo que contribuye a la solidez y credibilidad de los resultados obtenidos en el 

estudio. 
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3.6. Procesamiento de la información y análisis estadístico:   

 

En este estudio, se utilizó un enfoque estadístico descriptivo y correlacional para 

analizar los datos obtenidos. Se emplearon diferentes técnicas y pruebas estadísticas, 

dependiendo de la naturaleza de las variables y los objetivos de investigación. 

 

En primer lugar, se realizó un análisis descriptivo de las variables de interés, como la 

autoestima y el nivel de lectoescritura. Se calcularon medidas estadísticas como la media, la 

mediana, la desviación estándar y el rango, con el fin de obtener una descripción completa de 

la distribución de los datos. 

 

Para evaluar la relación entre la autoestima y el nivel de lectoescritura, se aplicó el 

coeficiente de correlación de Pearson. Este coeficiente proporciona información sobre la fuerza 

y la dirección de la relación lineal entre las dos variables. Un valor de correlación cercano a 1 

indica una correlación positiva fuerte, mientras que un valor cercano a -1 indica una correlación 

negativa fuerte. Se realizaron pruebas de hipótesis para determinar si la correlación observada 

era estadísticamente significativa. 

 

Se utilizaron software estadísticos como SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences) para realizar los análisis estadísticos y calcular los resultados pertinentes. Además, 

se estableció un nivel de significancia estadística (generalmente α = 0.05) para determinar si 

los resultados eran estadísticamente significativos. 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

4.1. Variable autoestima  

 

La prueba de Autoestima para Escolares desarrollado por César Ruiz y Champagnat, 

2003, se administró a un grupo de 34 estudiantes de la Unidad Educativa Darío Guevara, con 

el propósito de evaluar sus niveles de autoestima. El inventario consta de 25 ítems que abordan 

tres áreas distintas: la autoestima personal, la social y la familiar. Los resultados obtenidos se 

representan mediante tablas y gráficos. A continuación, se presentará un análisis detallado de 

los niveles de autoestima. 

 

Tabla 1 Niveles de Autoestima 

Nivel de Autoestima Frecuencias             % del total  % Acumulado  

Tendencia a Alta Autoestima 28 82.4 82.4% 

Tendencia a baja Autoestima   4 11.8 17.6% 

Autoestima en riesgo 2 5.9 5.9% 

   100% 

Nota. Elaboración propia 

 

Este análisis revela que la mayoría de los individuos en la muestra (82.4%) tienden a 

tener una alta autoestima, mientras que un porcentaje menor muestra una tendencia a una baja 

autoestima (11.8%) o una autoestima en riesgo (5.9%). Los resultados sugieren que la mayoría 

de los individuos en la muestra tienen una autoestima positiva, ya que un porcentaje 

significativamente alto (82.4%) muestra una tendencia hacia una alta autoestima. Esto indica 

que la mayoría de los participantes en el estudio tienen una buena percepción de sí mismos, 

una fuerte autoconfianza y una visión positiva de sus propias capacidades y valía. 

Por otro lado, un porcentaje más bajo de individuos (11.8%) muestra una tendencia 

hacia una baja autoestima. Esto podría implicar que un grupo minoritario de participantes 
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podría experimentar una percepción menos positiva de sí mismos, posiblemente manifestando 

inseguridades o dudas sobre sus propias habilidades y valor personal. 

Además, un pequeño porcentaje (5.9%) muestra una autoestima en riesgo, lo que sugiere 

que algunos individuos podrían estar experimentando dificultades en su autoconcepto y 

autovaloración, aunque no necesariamente llegan a tener una autoestima baja de manera 

consistente. 

Los resultados indican una variabilidad en los niveles de autoestima dentro de la muestra 

estudiada, con la mayoría de los individuos reportando una autoestima positiva, pero un grupo 

minoritario mostrando signos de autoestima más baja o en riesgo. Estos resultados pueden ser 

útiles para comprender la dinámica de la autoestima en esta población y pueden tener 

implicaciones en el ámbito de la salud mental y el bienestar psicológico. 

 

4.2. Variable Lectoescritura  

 

4.2.1. Test Prolec 

 

Tabla 2  Números de sonidos y letras (NL) 

Frecuencias de NIVEL NL 

NIVEL NL Frecuencias % del Total % Acumulado 

NORMAL  28  82.4 %  82.4 %  

DIFICULTAD 

LEVE 
  6   17.6 %   100.0 %   

Nota. Elaboración propia  

 

Análisis: Se observa que 28 estudiantes se encuentran en la categoría Normal, lo que 

representa el 82.4% del total de la muestra, por otro lado, se identificó que 6 estudiantes (17.6% 

de la muestra) obtuvieron una calificación que se ubicó en la categoría de "Dificultad Leve”, 

se observa a demás que ningún estudiante obtuvo una calificación en la categoría de "Dificultad 

Severa".  El análisis de los resultados muestra que la mayoría de los estudiantes (82% del total 

de la muestra) obtuvieron una calificación que se clasifica como "Normal" en el manejo de 

números de sonidos y letras (NL). Estos estudiantes no presentaron dificultades significativas 

en la respuesta a los sonidos y letras y se encuentran dentro del rango considerado normal. 
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Por otro lado, un grupo más reducido de estudiantes, específicamente 6 estudiantes 

(18% del total), mostraron ciertas dificultades en el manejo de los números de sonidos y letras, 

lo que los coloca en la categoría de "Dificultad Leve". Estos estudiantes pueden enfrentar 

algunos desafíos en el procesamiento de sonidos y letras, pero su dificultad aún no se clasifica 

como severa. 

Es importante destacar que no se encontraron estudiantes con "Dificultad Severa" en la 

muestra evaluada. Esto implica que ningún estudiante presentó dificultades extremas en el 

manejo de números de sonidos y letras. 

 

Tabla 3  Igual- diferente (ID)  

Frecuencias de NIVEL ID 

NIVEL ID Frecuencias % del Total % Acumulado 

NORMAL  26  76.5 %  76.5 %  

DIFICULTAD 

LEVE 
  8   23.5 %   100.0 %   

Nota. Elaboración propia  

 

Análisis: Según los resultados obtenidos del test se muestra que, 26 estudiantes que 

refieren al 76.5% de la población obtuvieron una habilidad normal en la sección igual diferente, 

mientras que 8 de ellos es decir 23.5% de la población obtuvieron una dificultad leve en la 

sección igual diferente al final cero de ellos es decir el 0% obtuvo una dificultad severa en la 

misma sección. De acuerdo con los resultados, el 76.5% de la población de estudiantes (26 

estudiantes) obtuvieron una calificación que se clasifica como "Normal" en la habilidad "Igual-

Diferente". Estos estudiantes demostraron una habilidad adecuada para identificar similitudes 

y diferencias entre objetos o conceptos, lo que sugiere que están desarrollando adecuadamente 

esta habilidad cognitiva.  

Por otro lado, el 24.5% de la población de estudiantes (8 estudiantes) mostraron ciertas 

dificultades en la habilidad "Igual-Diferente" y se ubicaron en la categoría de "Dificultad 

Leve". Esto indica que estos estudiantes pueden encontrar desafíos en reconocer y diferenciar 

objetos o conceptos similares y diferentes. 

Es importante resaltar que ninguno de los estudiantes obtuvo una calificación que se 

clasificara como "Dificultad Severa" en la habilidad "Igual-Diferente", lo que significa que no 

se identificó a ningún estudiante con dificultades graves en esta habilidad. 
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Tabla 4  Lectura de palabras (LP) 

Frecuencias de NIVEL LP 

NIVEL LP Frecuencias % del Total % Acumulado 

NORMAL  29  85.3 %  85.3 %  

DIFICULTAD 

LEVE 
  5   14.7 %   100.0 %   

Nota. Elaboración propia  

 

Análisis: El reconocimiento y la lectura de la palabra es el proceso de la lectura, muchas 

dificultades en la comprensión lectora se producen por el reconocimiento de las palabras. En 

la tabla 3 se puede notar un avance en algunos estudiantes que pasan de un rango normal de 

85.3%, a dificultad leve de 14.7% y dificultad severa 0%. De acuerdo con los resultados, el 

85.33% de la población de estudiantes (29 estudiantes) obtuvieron una calificación que se 

clasifica como "Normal" en la habilidad de "Lectura de palabras".  

Esto indica que la mayoría de los estudiantes tienen un buen rendimiento en el 

reconocimiento y lectura de palabras, lo que sugiere que han desarrollado adecuadamente esta 

habilidad clave para el proceso de la lectura y comprensión lectora.  

Por otro lado, el 14.7% de la población de estudiantes (5 estudiantes) presentaron ciertas 

dificultades en la habilidad de "Lectura de palabras" y se ubicaron en la categoría de "Dificultad 

Leve". Estos estudiantes pueden enfrentar desafíos en el reconocimiento preciso de algunas 

palabras, lo que puede afectar su comprensión lectora en cierta medida. Es importante destacar 

que ninguno de los estudiantes obtuvo una calificación que se clasificara como "Dificultad 

Severa" en la habilidad de "Lectura de palabras", lo que significa que no se identificó a ningún 

estudiante con dificultades graves en esta área. 

 

Tabla 5  Lectura de pseudopalabras (LS) 

Frecuencias de NIVEL LS 

NIVEL LS Frecuencias % del Total % Acumulado 

NORMAL  12  35.3 %  35.3 %  

DIFICULTAD 

LEVE 
 17  50.0 %  85.3 %  

DIFICULTAD 

SEVERA 
  5   14.7 %   100.0 %   
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Nota. Elaboración propia  

 

Análisis: Esta prueba indica la capacidad de lector para pronunciar palabras nuevas o 

desconocida, ya que los mecanismos no son los mismos que se utilizan en la lectura de palabras 

familiares. En la tabla 4 se puede observar que existe un 35% de estudiantes se encuentran en 

un rango normal, en dificultad leve de 50% que se presentan en algunos niños, pasando a un 

rango de dificultad severa 15% por lo que se debe trabajar con ellos para lograr un rango 

normal. De acuerdo con los resultados, el 35% de la población de estudiantes (12 estudiantes) 

obtuvieron una calificación que se clasifica como "Normal" en la habilidad de "Lectura de 

pseudopalabras". Esto indica que un porcentaje menor de estudiantes mostró una buena 

capacidad para pronunciar correctamente palabras desconocidas, lo que sugiere que han 

desarrollado adecuadamente esta habilidad específica. 

Por otro lado, el 50% de la población de estudiantes (17 estudiantes) presentaron ciertas 

dificultades en la habilidad de "Lectura de pseudopalabras" y se ubicaron en la categoría de 

"Dificultad Leve". Estos estudiantes pueden encontrar desafíos en pronunciar correctamente 

palabras nuevas o desconocidas, lo que indica que pueden necesitar apoyo adicional para 

mejorar en esta habilidad. 

Adicionalmente, el 15% de la población de estudiantes (5 estudiantes) obtuvieron una 

calificación que se clasificó en la categoría de "Dificultad Severa" en la habilidad de "Lectura 

de pseudopalabras". Esto indica que estos estudiantes presentaron dificultades significativas 

para pronunciar correctamente palabras nuevas o desconocidas, lo que sugiere que necesitan 

una intervención más intensiva y personalizada para mejorar en esta área; es decir los resultados 

muestran el rendimiento de los estudiantes en la habilidad de "Lectura de pseudopalabras" (LS), 

habilidad se refiere a la capacidad de los lectores para pronunciar correctamente palabras 

nuevas o desconocidas y aquellas palabras que no son parte del vocabulario común y no se 

pueden leer aplicando las mismas reglas que se utilizan con palabras familiares. 
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Tabla 6 Estructuras gramaticales (EG) 

Frecuencias de NIVEL EG 

NIVEL EG Frecuencias % del Total % Acumulado 

NORMAL  25  73.5 %  73.5 %  

DIFICULTAD 

LEVE 
 7  20.6 %  94.1 %  

DIFICULTAD 

SEVERA 
  2   5.9 %   100.0 %   

Nota. Elaboración propia  

 

Análisis: Esta área permite comprobar la capacidad de discriminar visualmente entre 

imágenes observadas, lo que favorece el proceso lectoescritura, en la tabla 5 se puede 

evidenciar que existió un avance de 73.5% de estudiantes que presentan un rango normal. 

Quienes todavía presentan dificultad leve de 20.6% y dificultad severa 5.9%.  

 

Interpretación: Los resultados muestran el rendimiento de un grupo de estudiantes en 

la habilidad de "Estructuras gramaticales" (EG). Esta habilidad se refiere a la capacidad de los 

estudiantes para discriminar visualmente entre diferentes estructuras gramaticales, lo que 

contribuye al proceso de lectoescritura. 

De acuerdo con los resultados, el 73.5% de la población de estudiantes (25 estudiantes) 

obtuvieron una calificación que se clasifica como "Normal" en la habilidad de "Estructuras 

gramaticales". Esto indica que la mayoría de los estudiantes tienen una buena capacidad para 

discriminar visualmente entre diferentes estructuras gramaticales, lo que favorece su desarrollo 

en el proceso de lectoescritura. 

Por otro lado, el 20.6% de la población de estudiantes (7 estudiantes) presentaron ciertas 

dificultades en la habilidad de "Estructuras gramaticales" y se ubicaron en la categoría de 

"Dificultad Leve". Estos estudiantes pueden encontrar desafíos en discriminar visualmente 

entre las estructuras gramaticales, lo que puede afectar su desempeño en el proceso de lectura 

y escritura. 

Adicionalmente, el 5.9% de la población de estudiantes (2 estudiantes) obtuvieron una 

calificación que se clasificó en la categoría de "Dificultad Severa" en la habilidad de 

"Estructuras gramaticales". Esto indica que estos estudiantes presentaron dificultades 
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significativas en discriminar visualmente entre diferentes estructuras gramaticales, lo que 

sugiere que necesitan una intervención más intensiva y personalizada para mejorar en esta área. 

 

Tabla 7  Signos de puntuación (SP) 

Frecuencias de NIVEL SP 

NIVEL SP Frecuencias % del Total % Acumulado 

NORMAL  24  70.6 %  70.6 %  

DIFICULTAD 

LEVE 
 9  26.5 %  97.1 %  

DIFICULTAD 

SEVERA 
  1   2.9 %   100.0 %   

Nota. Elaboración propia  

 

Análisis: Se analiza el conocimiento y el uso de los distintos signos de puntuación, lo 

que permite dar una entonación adecuada a las oraciones o textos, en la tabla 7 podemos 

observar un avance en algunos estudiantes que presentan un rango normal 70.6%, dificultad 

leve 26.5% y dificultad severa 2.9%. 

 

Interpretación: Los resultados muestran el rendimiento de un grupo de estudiantes en 

la habilidad de "Signos de puntuación" (SP). Esta habilidad se refiere al conocimiento y uso 

adecuado de los distintos signos de puntuación en la escritura, lo que permite dar una 

entonación adecuada a las oraciones o textos. 

De acuerdo con los resultados, el 70.6% de la población de estudiantes (24 estudiantes) 

obtuvieron una calificación que se clasifica como "Normal" en la habilidad de "Signos de 

puntuación". Esto indica que la mayoría de los estudiantes tienen un buen conocimiento y uso 

de los signos de puntuación, lo que les permite dar una entonación adecuada a sus oraciones y 

textos escritos. 

Por otro lado, el 26.5% de la población de estudiantes (9 estudiantes) presentaron ciertas 

dificultades en la habilidad de "Signos de puntuación" y se ubicaron en la categoría de 

"Dificultad Leve". Estos estudiantes pueden encontrar desafíos en el uso correcto de los signos 

de puntuación, lo que puede afectar la claridad y comprensión de sus escritos. 

Además, el 2.9% de la población de estudiantes (1 estudiante) obtuvo una calificación 

que se clasificó en la categoría de "Dificultad Severa" en la habilidad de "Signos de 
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puntuación". Esto indica que este estudiante presentó dificultades significativas en el 

conocimiento y uso de los signos de puntuación, lo que sugiere que necesita una intervención 

más intensiva y personalizada para mejorar en esta área. 

 

Tabla 8 Comprensión de oraciones (CO) 

Frecuencias de NIVEL CO 

NIVEL CO Frecuencias % del Total % Acumulado 

NORMAL  23  67.6 %  67.6 %  

DIFICULTAD 

LEVE 
 8  23.5 %  91.2 %  

DIFICULTAD 

SEVERA 
  3   8.8 %   100.0 %   

Nota. Elaboración propia  

 

Análisis: Para esta área es necesario dominar ciertas destrezas como: coordinación 

visual, auditiva y motora, los estudiantes  deben tener la capacidad para decodificar las 

oraciones y cumplir con lo que se pide, en la tabla 8 se puede evidenciar que existió una mejora 

ya que el 67.6% de estudiantes presentan un rango normal, quienes todavía presentan dificultad 

leve 23.5% podría estar asociado a la falta de atencion, concentración y la dificultad severa 

8.8% dificultades en las nociones espaciales. Los resultados muestran el rendimiento de un 

grupo de estudiantes en la habilidad de "Comprensión de oraciones" (CO). Esta habilidad 

implica dominar ciertas destrezas como coordinación visual, auditiva y motora, los estudiantes 

deben tener la capacidad de decodificar las oraciones y cumplir con lo que se les pide. 

De acuerdo con los resultados, el 67.6% de la población de estudiantes (23 estudiantes) 

obtuvieron una calificación que se clasifica como "Normal" en la habilidad de "Comprensión 

de oraciones". Esto indica que la mayoría de los estudiantes tienen una buena comprensión de 

las oraciones, lo que sugiere que han desarrollado adecuadamente las destrezas necesarias para 

decodificar y entender el significado de las oraciones. 

Por otro lado, el 23.5% de la población de estudiantes (8 estudiantes) presentaron ciertas 

dificultades en la habilidad de "Comprensión de oraciones" y se ubicaron en la categoría de 

"Dificultad Leve". Estos estudiantes pueden enfrentar desafíos lo que puede afectar su 

capacidad para comprender completamente las oraciones. 

Además, el 8.8% de la población de estudiantes (3 estudiantes) obtuvieron una 

calificación que se clasificó en la categoría de "Dificultad Severa" en la habilidad de 
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"Comprensión de oraciones". Esto indica que estos estudiantes presentaron dificultades 

significativas y pueden tener dificultades más profundas para decodificar y comprender el 

significado de las oraciones. 

 

Tabla 9 Comprensión de textos (CT) 

Frecuencias de NIVEL CT 

NIVEL CT Frecuencias % del Total % Acumulado 

NORMAL  25  73.5 %  73.5 %  

DIFICULTAD 

LEVE 
 7  20.6 %  94.1 %  

DIFICULTAD 

SEVERA 
  2   5.9 %   100.0 %   

Nota. Elaboración propia  

 

Análisis: En la tabla 9 se puede evidenciar que existió un avance en dicha área en la 

mayoría de los casos con los que se trabajó, se podría concluir que el 73.5%de estudiantes se 

encuentran en un rango normal, los estudiantes que todavía muestran dificultad leve 20.6% y 

dificultad severa 5.9%. Los resultados muestran el rendimiento de un grupo de estudiantes en 

la habilidad de "Comprensión de textos" (CT). Esta habilidad implica determinar si los niños 

son capaces de comprender el mensaje que aparece en el texto e integrarlo en sus conocimientos 

previos. 

De acuerdo con los resultados, el 73.5% de la población de estudiantes (25 estudiantes) 

obtuvieron una calificación que se clasifica como "Normal" en la habilidad de "Comprensión 

de textos". Esto indica que la mayoría de los estudiantes tienen una buena capacidad para 

comprender el mensaje que aparece en los textos y pueden integrar esa información en sus 

conocimientos previos de manera adecuada. 

Por otro lado, el 20.6% de la población de estudiantes (7 estudiantes) presentaron ciertas 

dificultades en la habilidad de "Comprensión de textos" y se ubicaron en la categoría de 

"Dificultad Leve". Estos estudiantes pueden enfrentar desafíos para comprender 

completamente el mensaje de los textos y pueden requerir apoyo adicional para mejorar su 

comprensión lectora. 

Además, el 5.9% de la población de estudiantes (2 estudiantes) obtuvieron una 

calificación que se clasificó en la categoría de "Dificultad Severa" en la habilidad de 
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"Comprensión de textos". Esto indica que estos estudiantes presentaron dificultades 

significativas en la comprensión del mensaje de los textos y pueden necesitar una intervención 

más intensiva y personalizada para mejorar en esta área. 

 

Tabla 10 Comprensión oral (CO) 

Frecuencias de NIVEL CR 

NIVEL CR Frecuencias % del Total % Acumulado 

NORMAL  26  76.5 %  76.5 %  

DIFICULTAD 

LEVE 
 6  17.6 %  94.1 %  

DIFICULTAD 

SEVERA 
  2   5.9 %   100.0 %   

Nota. Elaboración propia  

 

Análisis: Según los resultados se refleja que, 26 estudiantes lo que hace referencia al 

76.5% de la población obtuvo un desempeño normal en la sección de comprensión oral, 

mientras que 6 de ellos es decir el 17.6% obtuvo dificultad leve en comprensión oral y por 

último 2 de ellos es decir el 5.9% de la población obtuvo dificultad severa en la misma 

dimensión.  

 

Interpretación: Los resultados muestran el rendimiento de un grupo de estudiantes en 

la habilidad de "Comprensión oral" (CO). Esta habilidad se refiere a la capacidad de los 

estudiantes para comprender el mensaje que se les presenta de manera oral, es decir, a través 

del habla o el sonido. 

De acuerdo con los resultados, el 76.5% de la población de estudiantes (26 estudiantes) 

obtuvieron una calificación que se clasifica como "Normal" en la habilidad de "Comprensión 

oral". Esto indica que la mayoría de los estudiantes tienen una buena capacidad para 

comprender el mensaje que se les presenta de forma oral. 

Por otro lado, el 17.6% de la población de estudiantes (6 estudiantes) presentaron ciertas 

dificultades en la habilidad de "Comprensión oral" y se ubicaron en la categoría de "Dificultad 

Leve". Estos estudiantes pueden enfrentar desafíos para comprender completamente el mensaje 

oral y pueden necesitar apoyo adicional para mejorar su comprensión auditiva. 
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Además, el 5.9% de la población de estudiantes (2 estudiantes) obtuvieron una 

calificación que se clasificó en la categoría de "Dificultad Severa" en la habilidad de 

"Comprensión oral". Esto indica que estos estudiantes presentaron dificultades significativas 

en la comprensión del mensaje oral y pueden requerir una intervención más intensiva y 

personalizada para mejorar en esta área. 

 

4.2.2. Test Proes  

 

Tabla 11 Dictado de silabas 

Frecuencias de NIVEL DICTADO DE SILABAS  

NIVEL DICTADO 

DE SILABAS 
Frecuencias % del Total   

ALTO  8  23.5 %    

MEDIO  21  61.8 %    

BAJO   5   14.7 %       

Nota. Elaboración propia  

 

Análisis: De acuerdo con los resultados, el 61.8% de la población de estudiantes (21 

estudiantes) obtuvieron una calificación que se clasifica como "Nivel Medio" en el "Dictado 

de sílabas". Esto indica que la mayoría de los estudiantes tienen un rendimiento intermedio en 

esta habilidad. Es probable que estos estudiantes puedan reconocer y escribir correctamente 

una cantidad significativa de sílabas, pero aún pueden requerir cierto apoyo para mejorar y 

alcanzar un nivel más alto de competencia en esta área. 

Por otro lado, el 23.5% de la población de estudiantes (8 estudiantes) presentaron un 

rendimiento clasificado como "Nivel Alto" en el "Dictado de sílabas". Estos estudiantes 

demuestran una mayor habilidad en esta área y probablemente sean capaces de escuchar y 

escribir una variedad más amplia de sílabas de manera precisa y fluida. 

Además, el 14.7% de la población de estudiantes (5 estudiantes) obtuvieron una 

calificación que se clasificó en la categoría de "Nivel Bajo" en el "Dictado de sílabas". Esto 

indica que estos estudiantes presentaron dificultades en esta habilidad y pueden requerir una 

intervención más intensiva para mejorar sus habilidades auditivas y de escritura de sílabas. Los 

resultados del "Dictado de sílabas" muestran una distribución variada en el rendimiento de los 

estudiantes. La mayoría se encuentra en un "Nivel Medio", seguido por un grupo más pequeño 
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en "Nivel Alto" y otro grupo más reducido en "Nivel Bajo". Es importante brindar apoyo 

adicional y estrategias específicas para aquellos estudiantes que presentan dificultades en esta 

habilidad, para que puedan mejorar y alcanzar un nivel más avanzado en el dictado de sílabas.  

  

Tabla 12  Ortografía arbitraría  

Frecuencias de NIVEL DICTADO DE PALABRASORTOGRAFIA ARBITRARIA (2) 

NIVEL DICTADO DE 

PALABRASORTOGRAFIA 

ARBITRARIA (2) 

Frecuencias % del Total % Acumulado 

ALTO  12  35.3 %  35.3 %  

MEDIO  19  55.9 %  91.2 %  

BAJO   3   8.8 %   100.0 %   

Nota. Elaboración propia  

 

Análisis: En la ortografía arbitraria los resultados muestran que el 55.9% se encuentran 

en el nivel medio, el 35.3 % se ubican al nivel alto; el 8.8% están en el nivel bajo; a diferencia 

de la ortografía reglada que presenta 35.3% de estudiantes se encuentran en el nivel alto; el 

55.9% se ubican en el nivel medio. Los resultados en "Ortografía Arbitraria" y "Ortografía 

Reglada" muestran una distribución similar en los niveles de desempeño. La mayoría de los 

estudiantes se encuentran en el "Nivel Medio" en ambos aspectos, seguido por un grupo similar 

en el "Nivel Alto" y un grupo más reducido en el "Nivel Bajo". Es importante brindar apoyo y 

estrategias específicas para aquellos estudiantes que presentan dificultades en la ortografía, 

tanto en palabras con patrones menos claros como en palabras con reglas ortográficas bien 

establecidas, para que puedan mejorar y alcanzar un nivel más avanzado en su escritura. 

 

Tabla 13  Dictado de pseudopalabras 

Frecuencias de NIVEL DICTADO DE PSEUDOPALABRAS  

NIVEL DICTADO 

DE 

PSEUDOPALABRAS 

Frecuencias % del Total % Acumulado 

ALTO  6  17.6 %  17.6 %  

MEDIO  17  50.0 %  67.6 %  

BAJO   11   32.4 %   100.0 %   

Nota. Elaboración propia  
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Análisis: En la dimensión de pseudopalabras total los resultados muestran que el 17.6% 

de los encuestados se encuentran en el nivel alto; el 50% se ubican en el nivel medio; el 32.4% 

están en el nivel de bajo; a diferencia de las reglas ortográficas se observa que el 15% de los 

estudiantes se encuentran en el nivel alto; 59% se ubican en el nivel medio; el 26% están en el 

nivel bajo. En la dimensión de pseudopalabras, se observa que un porcentaje significativo de 

los encuestados se encuentra en el nivel alto, lo que indica que tienen un buen desempeño en 

el dictado de palabras sin sentido. La mayoría de los estudiantes se ubican en el nivel medio, 

lo que sugiere que tienen habilidades promedio en esta área, mientras que un porcentaje 

considerable está en el nivel bajo, lo que indica dificultades en la decodificación de 

pseudopalabras. 

En cuanto a las reglas ortográficas, se nota que un grupo más pequeño de estudiantes se 

encuentra en el nivel alto, lo que sugiere que tienen un dominio adecuado de las reglas 

ortográficas. La mayoría de los estudiantes se encuentran en el nivel medio, lo que indica un 

desempeño promedio en el uso de estas reglas. Por otro lado, un porcentaje considerable está 

en el nivel bajo, lo que sugiere que enfrentan dificultades y cometen errores frecuentes en su 

escritura. 

En general, hay margen de mejora para los estudiantes en ambas dimensiones. Es 

importante brindar un apoyo adicional a aquellos en el nivel bajo y seguir fomentando el 

desarrollo de habilidades en el nivel medio para alcanzar niveles más altos de competencia en 

dictado de pseudopalabras y uso de reglas ortográficas. 

 

Tabla 14  Dictado de frases 

Categoría  Acento  Porcentaje  Mayúsculas  Porcentaje  Signos De 

Puntuación  

Porcentaje  

NIVEL ALTO  9 26% 15 44% 15 44% 

NIVEL MEDIO  17 50% 14 41% 16 47% 

NIVEL BAJO  8 24% 5 15% 3 9% 

TOTAL  34 100% 34 100% 34 100% 

Nota. Elaboración propia  

 

Análisis: En esta dimensión de acentos el 26% se ubica en el nivel alto; el 50% están 

en el nivel de medio; el 24 % se encuentran en el nivel bajo; en la dimensión de mayúsculas 

los resultados muestran que el 44% de estudiantes se encuentran en el nivel alto; el 41% están 
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en el nivel medio; el 15% se ubican en el nivel bajo; en la dimensión de signos de puntuación 

se puede observar que un 44% están en el nivel alto; el 47% se encuentran en el nivel medio; 

el 9% se ubican en el nivel bajo. La tabla 14 presenta los resultados del dictado de frases en tres 

dimensiones: acento, mayúsculas y signos de puntuación, con tres niveles de desempeño: alto, medio y 

bajo. 

En la dimensión de acento, se observa que el nivel alto representa el 26% de los 

estudiantes, el nivel medio el 50% y el nivel bajo el 24%. En cuanto a mayúsculas, el nivel alto 

abarca al 44% de los estudiantes, el nivel medio al 41% y el nivel bajo al 15%. Finalmente, en 

la dimensión de signos de puntuación, el nivel alto comprende el 44%, el nivel medio el 47% 

y el nivel bajo el 9% de los estudiantes. 

En general, los resultados indican que hay una distribución relativamente equitativa de 

estudiantes en los tres niveles de desempeño en cada dimensión. La mayoría se encuentra en el 

nivel medio, mientras que hay margen de mejora para los estudiantes en el nivel bajo y 

oportunidades de desarrollo para aquellos en el nivel alto. Es importante brindar apoyo 

adicional a los estudiantes con dificultades en estas áreas para mejorar sus habilidades 

lingüísticas. 

 

Tabla 15 Escritura de un cuento 

  

NIVEL ESCRITURA 

DE UN CUENTO 
Frecuencias % del Total % Acumulado 

ALTO  5  14.7 %  14.7 %  

MEDIO  17  50.0 %  64.7 %  

BAJO   12   35.3 %   100.0 %   

Nota. Elaboración propia  

 

Análisis: Se observa en esta dimensión que el 14.7% de los estudiantes se ubican en el 

nivel alto; el 50 % se encuentran en el nivel medio; mientras que solo el 35.3% están en el nivel 

bajo.   En la dimensión de escritura de un cuento, se puede notar que un pequeño porcentaje 

(14.7%) de los estudiantes se encuentra en el nivel alto, lo que sugiere que estos estudiantes 

tienen un desempeño destacado en la escritura de cuentos. La mayoría de los estudiantes (50%) 

se encuentran en el nivel medio, lo que indica un desempeño promedio en esta área. Por otro 

lado, un porcentaje menor (35.3%) se ubica en el nivel bajo, lo que indica que enfrentan 
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dificultades en la escritura de cuentos. El nivel medio se debe porque los evaluados no cuentan 

con los procesos cognitivos superiores que les permite realizar esta actividad. 

 

Tabla 16 Escritura de una redacción 

Frecuencias de NIVEL ESCRITURA DE REDACCION 

NIVEL ESCRITURA 

DE REDACCION 
Frecuencias % del Total % Acumulado 

ALTO  7  20.6 %  20.6 %  

MEDIO  16  47.1 %  67.6 %  

BAJO   11   32.4 %   100.0 %   

Nota. Elaboración propia  

 

Análisis: En esta dimensión se observa que el 20.6 % de los estudiantes están en el nivel 

alto al hacer la redacción de un texto; el 47.1 % se ubican en el nivel medio; el 32.4% de los 

estudiantes se encuentran en el nivel bajo. En la dimensión de escritura de una redacción, se 

puede observar que el 20.6% de los estudiantes se encuentra en el nivel alto, lo que indica que 

tienen un desempeño destacado al redactar textos. La mayoría de los estudiantes (47.1%) se 

ubica en el nivel medio, lo que sugiere que tienen un desempeño promedio en esta área. Por 

otro lado, un porcentaje significativo (32.4%) se encuentra en el nivel bajo, lo que indica que 

enfrentan dificultades al redactar una redacción. 

En general, los resultados muestran que hay una distribución equilibrada de estudiantes 

en los tres niveles de desempeño en la escritura de una redacción. Sin embargo, el número de 

estudiantes en el nivel alto es menor en comparación con los niveles medio y bajo. Esto podría 

sugerir que hay oportunidades para mejorar las habilidades de redacción en el grupo de 

estudiantes que está en el nivel medio y que es importante brindar un apoyo adicional a aquellos 

que están en el nivel bajo para mejorar su capacidad de redacción. Fomentar la escritura 

creativa, la organización de ideas y el desarrollo de la estructura de una redacción podría ser 

útil para mejorar las habilidades de escritura de todos los estudiantes en esta dimensión. 

 

4.3. Verificación de la hipótesis  

 

Para verificar la hipótesis de esta investigación, se aplicó el método estadístico conocido 

como prueba de Chi cuadrado. El propósito de esta prueba era determinar si la hipótesis de 
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investigación ya sea la hipótesis nula o la hipótesis alternativa, se sostenía. En otras palabras, 

se buscaba establecer si la variable independiente, que en este caso es la autoestima, tenía un 

impacto significativo o no en la variable dependiente, que es la lectoescritura. 

 

Hipótesis Planteada  

 

Hipótesis nula (H0): No, existe relación entre la autoestima y el nivel de lectoescritura 

en los estudiantes de la Unidad Educativa Darío Guevara de la Parroquia Cunchibamba. 

Hipótesis alternativa (H1): Si, existe relación entre la autoestima y el nivel de lectoescritura 

en los estudiantes de la Unidad Educativa Darío Guevara de la Parroquia Cunchibamba. 

Selección del nivel de significación   

En la presente investigación se considera el nivel de confianza y el nivel de riesgo 

donde:  

Nivel de confianza es de 95%   

Nivel de riesgo es de 5%  

 Para verificar la hipótesis utilizo el nivel de α = 0.05. 

 

Tabla 17  Matriz de Correlaciones 

    AUTOESTIMA 

DICTADO DE 

SILABAS 
 

Rho de 

Spearman 
 -0.103 

  valor p  0.561 

DICTADO DE 

PALABRAS 

ORTOGRAFIA 

ARBITRARIA 

 
Rho de 

Spearman 
 0.345 

  valor p  0.046 

DICTADO DE 

PALABRAS 

ORTOGRAFIA 

REGLADA 

 
Rho de 

Spearman 
 -0.080 

  valor p  0.654 
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DICTADO DE 

PSEUDOPALABRAS 

TOTAL 

 
Rho de 

Spearman 
 0.230 

  valor p  0.191 

DICTADO DE 

PSEUDOPALABRAS 

REGLAS 

ORTOGRAFICAS 

 
Rho de 

Spearman 
 0.202 

  valor p  0.253 

DICTADO DE 

FRASES ACENTOS 
 

Rho de 

Spearman 
 0.166 

  valor p  0.347 

DICTADO DE 

FRASES 

MAYUSCULAS 

 
Rho de 

Spearman 
 0.127 

  valor p  0.473 

DICTADO DE 

FRASES SIGNOS DE 

PUNTUACION 

 
Rho de 

Spearman 
 0.051 

  valor p  0.776 

ESCRITURA DE UN 

CUENTO 
 

Rho de 

Spearman 
 0.135 

  valor p  0.448 

ESCRITURA DE 

UNA REDACCION 
 

Rho de 

Spearman 
 0.190 

  valor p  0.282 

NL  
Rho de 

Spearman 
 0.004 

  valor p  0.981 

ID  
Rho de 

Spearman 
 0.250 

  valor p  0.155 
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LP  
Rho de 

Spearman 
 0.062 

  valor p  0.729 

LS  
Rho de 

Spearman 
 0.157 

  valor p  0.377 

EG  
Rho de 

Spearman 
 0.008 

  valor p  0.965 

SP  
Rho de 

Spearman 
 0.078 

  valor p  0.661 

CO  
Rho de 

Spearman 
 0.053 

  valor p  0.764 

CT  
Rho de 

Spearman 
 0.056 

  valor p  0.753 

CR  
Rho de 

Spearman 
 0.226 

    valor p   0.199 

Nota. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 

 

Dado que la distribución de las puntuaciones de Autoestima no fue normal de acuerdo 

a la aplicación de la prueba Shapiro Wilk, se aplicó la prueba de correlación de Spearman 

encontrando que si existe relación positiva leve entre autoestima y dictado de palabras 

ortografía  

Arbitraria (Rho= 0,345, p<0.05), mientras que en las demás dimensiones de lecto 

escritura no hubo relación. 
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Tabla 18  Tablas de Contingencia 

  sexo   

NIVEL 

AUSTOESTIMA 
  hombre mujer Total 

TENDENCIA 

ALTA 

AUTOESTIMA 

 Observado  16  12  28  

 
% de 

columna 
 80.0 %  85.7 %  82.4 %  

TENDENCIA 

BAJA 

AUTOESTIMA 

 Observado  4  0  4  

 
% de 

columna 
 20.0 %  0.0 %  11.8 %  

AUTOESTIMA 

EN RIESGO 
 Observado  0  2  2  

 
% de 

columna 
 0.0 %  14.3 %  5.9 %  

Total  Observado  20  14  34  

  
% de 

columna 
  100.0 %   100.0 %   100.0 %   

Nota. Elaboración propia  

 

Esta tabla de contingencia presenta una relación entre dos variables: "Nivel de 

Autoestima" y "Sexo". La variable "Nivel de Autoestima" se divide en tres categorías: 

"Tendencia a Alta Autoestima", "Tendencia a Baja Autoestima" y "Autoestima en Riesgo". La 

variable "Sexo" se divide en dos categorías: "Hombre" y "Mujer". 

En la categoría "Tendencia a Alta Autoestima", se observa que 16 estudiantes son 

hombres y 12 son mujeres, lo que suma un total de 28 estudiantes en esta categoría. Los 

porcentajes de columna indican que el 80% de los hombres y el 85.7% de las mujeres tienen 

una tendencia a alta autoestima, con un promedio general del 82.4% en esta categoría. 

En la categoría "Tendencia a Baja Autoestima", se observa que 4 estudiantes tienen una 

tendencia a baja autoestima, todos los cuales son hombres, ya que no se registra ninguna mujer 
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en esta categoría. Esto representa el 11.8% del total. En la categoría "Autoestima en Riesgo", 

se observa que 2 estudiantes tienen una autoestima en riesgo, y ambos son mujeres. Esto 

equivale al 5.9% del total. Esta tabla muestra cómo se distribuyen los niveles de autoestima 

entre estudiantes de diferentes sexos. Se destaca que la mayoría de los estudiantes, 

independientemente de su género, tienden a tener una alta autoestima. Además, no se registran 

mujeres con tendencia a baja autoestima, mientras que todos los estudiantes con esta tendencia 

son hombres. También se identifican dos mujeres con autoestima en riesgo. 

 

Figura 2 Test de Fisher 

Pruebas de χ² 

  Valor gl p 

χ²  5.69  2  0.058  

Test 

exacto de 

Fisher 

    0.063  

N   34       

Nota. Elaboración propia  

 

4.4. Toma de decisión  

Los resultados de la matriz de correlaciones muestran las correlaciones de Spearman 

entre la variable "AUTOESTIMA" y diversas variables relacionadas con el dictado de sílabas, 

palabras, pseudopalabras, dictado de frases, escritura de cuentos, redacción, y otras habilidades 

relacionadas con la lectoescritura. 

Aquí se presentan algunas observaciones basadas en los resultados: 

 Dictado de Palabras con Ortografía Arbitraria: Existe una correlación positiva 

significativa (valor p = 0.046) entre la autoestima y el desempeño en el dictado de 

palabras con ortografía arbitraria. Esto sugiere que los estudiantes con una autoestima 

más alta tienden a tener un mejor desempeño en esta tarea. 

 Dictado de Pseudopalabras con Reglas Ortográficas: No se encontró una correlación 

significativa (valor p = 0.253) entre la autoestima y el dictado de pseudopalabras con 

reglas ortográficas. 
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 Escritura de Cuentos y Redacción: En ambos casos, no se encontraron correlaciones 

significativas entre la autoestima y el desempeño en la escritura de cuentos (valor p = 

0.448) ni en la redacción (valor p = 0.282). 

 Otras Variables Relacionadas con la Lectoescritura: Las variables relacionadas con la 

lectoescritura, como "NL" (nivel de lectura), "ID" (índice de dificultad), "LP" (lectura 

de palabras), "LS" (lectura de sílabas), "EG" (evaluación global), "SP" (separación de 

palabras), "CO" (comprensión) y "CT" (comprensión de texto), no mostraron 

correlaciones significativas con la autoestima. 

 Por lo cual, los resultados indican que la autoestima está correlacionada de manera 

significativa con el desempeño en el dictado de palabras con ortografía arbitraria, pero 

no muestra correlaciones significativas con otras habilidades de lectoescritura o tareas 

relacionadas. 

 

4.4. Decisión  

Los resultados obtenidos con el análisis descriptivo y con las pruebas de hipótesis 

demuestran que, existe una correlación parcial entre ambas variables por lo cual se acepta (H1). 

Hipótesis alternativa (H1): Si, existe relación entre la autoestima y el nivel de 

lectoescritura en los estudiantes de la Unidad Educativa Darío Guevara de la Parroquia 

Cunchibamba. 

 

4.5. Discusión de resultados  

 

En el presente estudio, denominado “La Autoestima y la Lectoescritura en los 

estudiantes de Tercer año de Básica de la Unidad Educativa Darío Guevara.” Tuvo como 

objetivo general determinar la relación entre el Autoestima y la Lectoescritura en tal virtud a 

tenor de lo demostrado en la Tabla 17 “Matriz de correlaciones” se demuestra la existencia de 

significancias en las correlaciones de Spearman entre la variable "AUTOESTIMA" y diversas 

variables relacionadas con el dictado de sílabas, palabras, pseudopalabras, dictado de frases, 

escritura de cuentos, redacción, y otras habilidades relacionadas con la lectoescritura, siendo 

la mas destacable una correlación positiva significativa (valor p = 0.046) entre la autoestima y 

el desempeño en el dictado de palabras con ortografía arbitraria. Esto sugiere que los 

estudiantes con una autoestima más alta tienden a tener un mejor desempeño en esta tarea. 
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Lo antes mencionado concuerda con los señalado por (Chagua y Chanco, 2020) quienes 

en su investigación sobre el autoestima, escritura y comprensión lectora encontraron que la 

autoestima se relaciona positivamente con la comprensión lectora en sus niveles literal, 

inferencial y criterio en los estudiantes de EBA, así como además una significancia positiva en 

el dictado. La correlación entre ambas variables se consideró moderada y positiva, con un valor 

de 0,669 indicado por la prueba chi-cuadrado. 

Estos hallazgos demuestran como el campo emocional influye significativamente en el 

desempeño académico de los estudiantes los resultados subrayan la necesidad de tener en 

cuenta la dimensión emocional, en particular, la autoestima, en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

Una autoestima sólida puede ejercer un impacto positivo en la motivación, la confianza 

y la capacidad de enfrentar nuevos desafíos y aprender de ellos. Además, se pone de manifiesto 

la importancia de fomentar el desarrollo de habilidades sociales y fortalecer la percepción que 

los estudiantes tienen de sí mismos, ya que estas áreas están estrechamente relacionadas con la 

autoestima y pueden influir en su desempeño académico y satisfacción personal. Tal como lo 

menciona (Gonzalez, 2019) en su investigación sobre “¿Cómo mejorar el aprendizaje?: 

influencia de la autoestima en el aprendizaje del estudiante” autoestima realista o ligeramente 

positiva se relaciona de manera positiva con la percepción del aprendizaje obtenido. 

Ahora bien, en lo que respecta la variable autoestima se evaluó este componente en un 

grupo de estudiantes utilizando una escala de puntuación César Ruiz, Champagnat, que 

clasificaba diferentes niveles de autoestima. A continuación, se discuten los resultados 

obtenidos y sus implicaciones. 

En primer lugar, es relevante destacar que ningún estudiante obtuvo una calificación 

que se clasificara como "Alta Autoestima" (22 a 25 puntos, este hallazgo puede ser 

sorprendente y puede llevarnos a reflexionar sobre los factores que pueden estar afectando la 

autoestima de los estudiantes en el contexto de este estudio. Es posible que factores 

individuales, sociales o académicos estén influyendo en la autoimagen y la percepción de sí 

mismos de los estudiantes, lo que podría estar resultando en una falta de confianza en sus 

habilidades y logros. 

Al respecto de estos valores en el componente de “Alta Autoestima” (Ramírez, 2021) 

al estudiar en su investigación como la confianza y la autoestima influye en la lectoescritura 

señala que los hallazgos de significancia media en la autoestima destacan la necesidad de tener 
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en cuenta el ámbito emocional de los alumnos y aplicar metodologías creativas que fomenten 

la confianza de estos. 

 

La mayoría de los estudiantes (85%) presentaron una "Tendencia a Alta Autoestima" 

(17 a 21 puntos) (Coopersmith, 1960). Este resultado sugiere que la mayoría de los estudiantes 

tienen una percepción positiva de sí mismos y de sus capacidades. Es alentador observar que 

la mayoría de los estudiantes se encuentran en esta categoría, lo que indica que tienen una 

imagen positiva de sí mismos y una autoconfianza razonable en sus habilidades. Esto podría 

estar relacionado con experiencias positivas en el entorno escolar, el apoyo de familiares y 

amigos, así como el reconocimiento de sus logros académicos y personales. 

Un pequeño grupo (6%) mostró "Autoestima en Riesgo" (16 puntos). Este hallazgo es 

de especial preocupación, ya que sugiere que un pequeño porcentaje de estudiantes puede estar 

experimentando dudas y preocupaciones significativas sobre su valía personal. Es importante 

identificar a estos estudiantes y brindarles apoyo y recursos para mejorar su autoestima y 

bienestar emocional. Estos resultados pueden servir como una alerta para implementar 

intervenciones y programas que fortalezcan la autoestima de estos estudiantes, promoviendo 

un ambiente de apoyo y comprensión para que puedan enfrentar desafíos y superar obstáculos. 

La autoestima en riesgo se refiere a una condición en la cual la percepción positiva de 

uno mismo está amenazada o debilitada debido a diversos factores. Esta situación puede ocurrir 

en personas de todas las edades y puede tener efectos negativos significativos en su bienestar 

emocional y en su capacidad para enfrentar los desafíos de la vida (Coopersmith, 1960). Así 

mismo al respecto de "autoestima en riesgo" tal como lo señala (González, 2020) implica 

examinar los factores que pueden contribuir a la disminución de la autoestima de una persona. 

Algunos de estos factores pueden incluir experiencias de bullying o acoso, críticas constantes 

o abuso emocional, fracasos académicos o laborales, la pérdida de seres queridos, problemas 

de salud mental, problemas de imagen corporal, aislamiento social, entre otros. 

Un porcentaje menor (9%) de los estudiantes presentó "Tendencia a Baja Autoestima" 

(12 a 15 puntos). Esta categoría también requiere una atención especial, ya que indica que 

algunos estudiantes pueden estar experimentando niveles más bajos de autoestima en 

comparación con sus compañeros. Es posible que estos estudiantes estén lidiando con desafíos 

personales, académicos o sociales que están afectando negativamente su autoconcepto. Es 

fundamental que se implementen estrategias de apoyo, como asesoramiento psicológico o 
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intervenciones socioemocionales, para abordar estas dificultades y ayudar a estos estudiantes 

a fortalecer su autoestima y desarrollar una visión más positiva de sí mismos. 

Ningún estudiante obtuvo una puntuación que indicara una "Baja Autoestima" (11 o 

menos puntos). Este resultado es alentador y sugiere que, dentro del grupo estudiado, no se 

identificaron estudiantes con niveles muy bajos de autoestima. Sin embargo, no debemos 

subestimar la importancia de brindar un ambiente de apoyo y fomentar la autoestima positiva 

en todos los estudiantes, independientemente de su puntuación en la escala. Es esencial 

promover una cultura escolar que valore y apoye la autoestima de todos los estudiantes, 

reconociendo sus logros y esfuerzos, y brindando un ambiente seguro para que puedan expresar 

sus emociones y enfrentar desafíos. 

La baja autoestima en el ámbito escolar puede tener un impacto significativo en el 

desarrollo académico y emocional de los estudiantes. Algunos de los riesgos asociados 

incluyen tener un rendimiento académico deficiente, falta de confianza en las habilidades, 

problemas de socialización, vulnerabilidad al acoso y al maltrato, ansiedad y depresión, 

desmotivación y abandono escolar (Navarro et al., 2020). 

En otro orden de ideas la lectura y la escritura son habilidades fundamentales para el 

aprendizaje y la participación en la sociedad. Sin embargo, algunos estudiantes pueden 

enfrentar dificultades para adquirir estas habilidades básicas. Los problemas de lectoescritura 

pueden manifestarse de diversas formas, como dificultades para leer palabras, comprender 

textos, escribir con fluidez, ortografía y gramática deficientes, entre otros (Pisco et al., 2023). 

Desde la perspectiva de la teoría del procesamiento fonológico, los buenos resultados 

en el manejo de sonidos y letras son alentadores. La identificación de sonidos y letras es un 

componente esencial para el desarrollo de habilidades de lectura y escritura. El hecho de que 

ningún estudiante presente "Dificultad Severa" en esta habilidad sugiere que están 

desarrollando adecuadamente las bases fonológicas necesarias para la lectoescritura (Velez y 

Loor, 2022). 

Por otro lado, los resultados en la habilidad de "Lectura de palabras" y "Lectura de 

pseudopalabras" pueden analizarse a través de la teoría del procesamiento léxico. El buen 

rendimiento en la lectura de palabras familiares indica que los estudiantes están reconocimiento 

palabras conocidas y tienen una buena fluidez lectora. Sin embargo, la presencia de "Dificultad 

Leve" en la lectura de pseudopalabras indica que algunos estudiantes enfrentan desafíos en la 

decodificación de palabras desconocidas. Esto podría estar relacionado con dificultades en la 

aplicación de reglas fonéticas para pronunciar palabras nuevas (Toro, 2019). 
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La habilidad de "Igual-Diferente" también se relaciona con la comprensión lectora y 

escrita, y desde la perspectiva de la teoría cognitiva, esta capacidad para identificar similitudes 

y diferencias entre objetos o conceptos es fundamental para el procesamiento de la información 

escrita. 

En cuanto a la habilidad de "Estructuras gramaticales", los resultados sugieren que los 

estudiantes tienen una buena capacidad para discriminar visualmente entre diferentes 

estructuras gramaticales. Esta habilidad es relevante desde la teoría de la gramática generativa, 

que enfatiza la importancia de las estructuras gramaticales en la comprensión y producción del 

lenguaje escrito (Contreras, 2019). 

Es importante destacar que estos resultados deben ser interpretados considerando la 

diversidad individual de los estudiantes y la influencia de otros factores, como el contexto 

educativo y socioeconómico. Los problemas de lectoescritura pueden ser complejos y 

multifacéticos, y su abordaje puede requerir intervenciones personalizadas y colaborativas 

entre psicopedagogos, docentes y otros profesionales. 

En conclusión, el análisis de los resultados de la variable de lectoescritura desde 

diferentes perspectivas teóricas resalta la importancia de abordar los problemas de 

lectoescritura de manera integral y considerando la interacción de factores individuales y 

ambientales. El enfoque teórico en el análisis permite identificar áreas de fortaleza y debilidad 

en los estudiantes y guiar estrategias de intervención para promover su desarrollo académico y 

emocional (Arreguí, 2018). 

En lo que respecto a la relación entre las variables autoestima y lectoescritura se debe 

mencionar que “La Teoría de la Autoeficacia de Bandura” sostiene que la autoeficacia es la 

creencia de una persona en su capacidad para realizar una tarea específica con éxito. En el 

contexto de la lectoescritura, los estudiantes con alta autoeficacia perciben que son capaces de 

leer y escribir con éxito, lo que influye positivamente en su autoestima. Por otro lado, aquellos 

con baja autoeficacia pueden sentirse inseguros y desmotivados para enfrentar tareas de 

lectoescritura, lo que afecta negativamente su autoestima (Bandura, 1977). 

(Arteaga y Carrión, 2022) En este contexto afirma que la lectoescritura es una habilidad 

social y cognitiva que posibilita a las personas explicar sus éxitos y fracasos. Los estudiantes 

que atribuyen su éxito en la lectoescritura a habilidades y esfuerzo propio pueden desarrollar 

una autoestima positiva. En contraste, aquellos que atribuyen sus dificultades a factores 

internos y estables (como "soy malo leyendo") pueden experimentar una baja autoestima. La 
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forma en que los estudiantes se atribuyen sus logros y fracasos en la lectoescritura puede afectar 

su autoconcepto y autoestima. 

Por otro lado, La Teoría de la Autorrealización de Maslow propone que las personas 

tienen una jerarquía de necesidades, y la autorrealización es la búsqueda de alcanzar todo su 

potencial. Los estudiantes que experimentan éxito en la lectoescritura pueden sentir una mayor 

satisfacción y realización personal, lo que puede elevar su autoestima. Por otro lado, aquellos 

que luchan con la lectoescritura pueden experimentar frustración y dificultad para alcanzar su 

potencial, lo que puede influir negativamente en su autoestima (Maslow, 1954). 

En el mismo orden de ideas La Teoría Sociocultural de Vygotsky enfatiza la importancia 

del entorno social y cultural en el desarrollo cognitivo. La interacción con maestros, 

compañeros y el apoyo de la familia puede influir en cómo los estudiantes perciben sus 

habilidades en la lectoescritura. Un entorno de apoyo y aliento puede favorecer el desarrollo 

de una autoestima positiva, mientras que la falta de apoyo o experiencias negativas pueden 

tener el efecto opuesto (Vygotsky, 1930). 

En general, existe una relación bidireccional entre la autoestima y la lectoescritura. Una 

autoestima positiva puede fomentar una actitud positiva hacia el aprendizaje y el esfuerzo en 

la lectoescritura, lo que a su vez mejora el desempeño en estas habilidades. Por otro lado, el 

éxito en la lectoescritura puede contribuir a una mayor autoestima y confianza en sí mismos. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

5.1. Conclusiones  

 

 Basado en los resultados de este estudio, que se centró en determinar la relación 

entre la autoestima y las habilidades de lectoescritura en los estudiantes de tercer 

año de Básica de la Unidad Educativa Darío Guevara, se pueden extraer 

conclusiones significativas. En primer lugar, la existencia de una correlación 

positiva significativa entre la autoestima y el desempeño en el dictado de palabras 

con ortografía arbitraria (con un valor de p = 0.046) resalta la importancia de la 

autoestima en el contexto de la lectoescritura. Esto sugiere que los estudiantes que 

tienen una autoestima más alta tienden a sobresalir en tareas de lectoescritura 

específicas, lo que indica una interacción positiva entre la autoimagen y el 

rendimiento académico. 

 La evaluación del nivel de autoestima de los estudiantes de tercer año de la Unidad 

Educativa Darío Guevara mediante la escala de puntuación César Ruiz y 

Champagnat ha proporcionado resultados que merecen una reflexión profunda. Un 

hecho sorprendente y notable es que ningún estudiante obtuvo una calificación que 

se clasificara como "Alta Autoestima" (22 a 25 puntos). Este hallazgo arroja luz 

sobre la complejidad de la autoimagen y la percepción de sí mismos de estos 

estudiantes en el contexto de este estudio. Es esencial considerar los factores que 

pueden estar influyendo en la autoestima de los estudiantes. Es posible que una serie 

de elementos, ya sean de naturaleza individual, social o académica, estén 

desempeñando un papel significativo en esta dinámica. Estos factores pueden estar 

afectando la confianza de los estudiantes en sus propias habilidades y logros, lo que 

a su vez podría repercutir en su desempeño académico y bienestar emocional. 

 En el marco de este estudio centrado en las habilidades de lectoescritura de los 

estudiantes de la Unidad Educativa Darío Guevara, se concluye que: en primer 

lugar, es alentador observar que la mayoría de los estudiantes han demostrado un 

nivel "Normal" en varias de las habilidades evaluadas, como la lectura de palabras 
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y la identificación de similitudes y diferencias entre objetos o conceptos. Estos 

resultados sugieren que, en general, los estudiantes han desarrollado habilidades 

esenciales para el proceso de lectoescritura.  Sin embargo, no se puede pasar por 

alto la presencia de dificultades leves en algunas de estas áreas, como la lectura de 

pseudopalabras y la comprensión de estructuras gramaticales. Estas dificultades 

pueden afectar el proceso de lectoescritura y la comprensión lectora de los 

estudiantes, lo que subraya la necesidad de implementar estrategias pedagógicas 

específicas y brindar apoyo adicional a aquellos que enfrentan desafíos en estas 

áreas. Es fundamental destacar que, a pesar de las dificultades observadas, no se 

identificaron estudiantes con "Dificultad Severa" en ninguna de las habilidades 

evaluadas. Esto sugiere que, aunque algunos estudiantes pueden requerir 

intervenciones adicionales, existe un potencial para el progreso y el desarrollo en 

estas áreas. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

 

 Es esencial que los educadores, padres y la comunidad educativa trabajen juntos en 

la implementación de estas recomendaciones, ya que la autoestima es un 

componente fundamental en el crecimiento y desarrollo de los estudiantes. Al 

hacerlo, se contribuirá al fortalecimiento de la autoestima de los estudiantes y, en 

última instancia, a su éxito en el ámbito académico y en la vida en general. 

 

 Dado que nuestros hallazgos han resaltado la importancia crítica de la autoestima 

en el desarrollo de los estudiantes y su impacto en el ámbito académico, se 

recomienda encarecidamente que los educadores, padres, y profesionales de la 

educación consideren implementar estrategias específicas para fomentar la 

autoestima de los estudiantes en el entorno escolar. Además, se sugiere la creación 

de programas de apoyo que aborden los factores que pueden estar influyendo 

negativamente en la autoestima de los estudiantes. Estos programas podrían incluir 

actividades que promuevan la confianza en sí mismos, la autoimagen positiva, y la 

resiliencia emocional. 
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 Diseñar e implementar programas de apoyo individualizado para aquellos 

estudiantes que muestran dificultades leves en áreas específicas de lectoescritura, 

como la lectura de pseudopalabras y la comprensión de estructuras gramaticales. 

Estas intervenciones deben ser adaptadas a las necesidades de cada estudiante y 

centrarse en fortalecer las áreas en las que enfrentan desafíos. 
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ANEXOS  

ACEPTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARA REALIZAR EL 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LOS PADRES DE FAMILIA PARA LA 

APLICACIÓN DE LOS TEST. 
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TEST DE AUTOESTIMA DE CESAR RUIZ 
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TEST DE LECTURA PROLEC 

 

 



81 

 

TEST DE ESCRITURA PROES 
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