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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo, establecer si existe una relación 

directa entre el incorrecto uso de las tecnologías y los niveles de dislexia en educación 

primaria, las cuales se detectaron en tres instituciones educativas de la ciudad de 

Guayaquil- Ecuador, con una muestra poblacional,  divididos en dos subgrupos: 160 

estudiantes y 30 docentes de cuarto grado de educación primaria y el otro grupo 

conformado por 180 estudiantes y 40 docentes de bachillerato, dando un total de 410 

involucrados. El diseño de la investigación, fue de tipo cualitativo y cuantitativo, mientras 

que el método para la investigación, fue de tipo descriptivo y fenomenológico. Al ser 

cuantitativo, se pudo determinar el nivel de dislexia, el tiempo que emplean los 

estudiantes, para usar la tecnología como una herramienta educativa o de entretenimiento. 

Se aplicó una encuesta estructurada, dirigida a docentes y estudiantes de bachillerato, y 

test de observación directa para los estudiantes de cuarto grado. Se pudo determinar que 

el uso de las tecnologías, si no son enfocadas adecuadamente, pueden llegar a formar una 

serie de dificultades relacionadas al proceso lingüístico y fonológico, generalmente por 

la incorrecta pronunciación y reconocimiento silábico. 
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Incorrect practices of technologies and levels of dyslexia 

ABSTRACT 

The objective of this research work is to determine if there is a direct relationship between 

the incorrect use of technologies and levels of dyslexia in primary education, which were 

detected in three educational institutions in the city of Guayaquil-Ecuador, with a sample 

divided into two subgroups: 160 students and 30 teachers of fourth grade of primary 

education and the other group made up of 180 students and 40 teachers of high school, 

giving a total of 410 involved. The research design was qualitative and quantitative while 

the research method was descriptive and phenomenological. Being quantitative, it was 

possible to determine the level of dyslexia, the time that students use to use technology 

as an educational or entertainment tool. A structured survey was applied to teachers and 

high school students and a direct observation test for fourth grade students. It was possible 

to determine that the use of technologies, if they are not adequately focused, can lead to 

a series of difficulties related to the linguistic and phonological process, generally due to 

incorrect pronunciation and syllabic recognition. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio, busca determinar si existe una relación directa entre el incorrecto uso 

de las tecnologías y, los niveles de dislexia en educación primaria, desde la introducción 

de diversos tipos de tecnologías en los hogares y posteriormente dentro de las aulas de 

clase, se ha reducido la edad en que los niños acceden a la manipulación de determinados 

dispositivos con acceso a internet, en algunos casos se convierte en una forma de 

entretenimiento para niños de todas las edades, eso incluye a estudiantes que aún ni 

siquiera inician el proceso de educación inicial, llegando incluso a estar presente en 

niveles posteriores al bachillerato.  

Lograr que toda la población estudiantil pueda leer de manera correcta, se ha convertido 

en un verdadero desafío antes, durante y después de los tiempos de pandemia, en la que 

muchos estudiantes, prefirieron realizar otras actividades, sin darle la debida importancia 

al proceso lector, así lo señala la UNESCO, en su informe del año 2022, en la que, 

alrededor de 584 millones de niños, no alcanzan las competencias básicas de lectura 

causadas por el confinamiento del covid 19; sumado a este evento muchos gobiernos, 

para hacer frente a las consecuencias de la pandemia, decidieron reducir los gastos de 

financiamiento en materia educativa, hasta en un 2%; decisión que trajo graves 

consecuencias en la formación de cerca de 400 millones de estudiantes en todo el mundo. 

Según el estudio realizado en Madrid, entre el 5 y el 10% de niños, padece un trastorno 

de la lectura, que afecta el rendimiento escolar. 

En el Ecuador, el hábito por la lectura es una práctica que cada vez más se reduce, ha 

llegado al promedio de lectura de un libro al año, por otro lado, el instituto nacional de 

estadísticas y censos, revela que apenas el 50% de los ecuatorianos, lee una hora a la 

semana.  

La educación pública ecuatoriana, presenta un considerable retroceso en lectura y 

escritura, -uno de los efectos socioeducativos de la pandemia- las consecuencias son 

observables: lectura entrecortada, pausadas excesivamente, en fin, con falencias que 

impiden su comprensión; pero el problema de la dislexia no es fenómeno postpandemia, 

así lo reveló el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, 

llevó a cabo el Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE) a través de una 

investigación previa a la pandemia, se evaluó a estudiantes de cuarto y séptimo de 

Educación General Básica (EGB) para conocer en qué niveles de desempeño se 

encuentran en las áreas de lectura y escritura, los resultados fueron de 617/1000 en 

estudiantes de cuarto grado y de 618/1000 en estudiantes de séptimo grado;  lo que pone 

en evidencia los problemas como la comprensión lectora de diversidad de textos, 
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 El Ministerio de Educación del Ecuador, ha buscado desarrollar diferentes mecanismos 

para que la población estudiantil tenga un mejor dominio del lenguaje discursivo y la 

facilidad de comunicación, durante el tiempo que duró la pandemia, una de las políticas 

implementadas por el ministerio para garantizar la continuidad del proceso de educativo, 

fue la modalidad virtual, en la cual los docentes de lengua y literatura, promovían espacios 

interacción con los estudiantes para que desarrollen sus habilidades comunicativas, 

algunos tratando de leer a través de la propia pantalla,  a través de material didáctico; sin 

embargo, no todos los estudiantes tenían acceso a herramientas de conectividad, lo que 

afectó directamente en el proceso de formación y en el desarrollo del lenguaje 

comunicativo.  

Como antecedente de esta problemática, se ha podido detectar mediante fichas de 

observación en los estudiantes de cuarto grado de educación básica, hasta tercer año de 

bachillerato, que poseen un dominio en cuanto al manejo de teléfonos celulares; sin 

embargo, al momento de practicar actividades de lectura utilizando dichos dispositivos 

tecnológicos, un alto porcentaje de estudiantes presentaba una lectura excesivamente 

lenta, repetición de palabras en correcta pronunciación, lo que pone de manifiesto que el 

uso de la tecnología, no está enfocado de una manera positiva en beneficio de las 

habilidades de lectura, que deben poseer los estudiantes en correspondencia a la edad 

escolar; cabe indicar, que tanto estudiantes de 10 a 17 años de edad, presentaban falencias 

por igual, los cuales derivaron en bajo rendimiento académico en asignaturas, como 

educación para la ciudadanía, historia, lengua y literatura.  

También se puede detectar, que los estudiantes en un 45% pasan más de 3 horas utilizando 

algún teléfono (independientemente si es gama baja,  media o alta), lo cual afecta la 

capacidad visual del estudiante para la lectura, corroborando así el enunciado de Ward 

(2019) en la que se debe intervenir a la brevedad posible, las dificultades viso motoras de 

los estudiantes, así como, terapias ocupacionales para abordar los casos de dislexia; por 

ello, los padres de familia, deben dosificar el tiempo que pasan los sujetos en el uso de 

los teléfonos inteligentes o computadores, ya que su excesiva exposición puede acarrear 

problemas, como miopía, visión borrosa, sensibilidad a la luz, dolores de cabeza, entre 

otros. 

Krieger (2018) es uno de los principales defensores que exponen el perjuicio del excesivo 

uso de las tecnologías en el órgano ocular, lo cual provoca trastornos que impiden el 

proceso de lectura, existiendo entonces una relación de causa y efecto entre el abuso 

excesivo de tecnología en la facultad ocular lectora, por lo que “es importante orientar y 
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educar a todos los niños y adolescentes, y a sus padres, respecto a las consecuencias del 

uso excesivo de la tecnología desde el punto de vista binocular” (p. 4). 

Si bien es cierto, la tecnología al igual que otros parámetros, dentro del proceso educativo 

en el ámbito de lengua y literatura, pueden causar un aspecto negativo en el estudiantado, 

por lo que la orientación y la guía de docentes especializados, es de vital importancia para 

adoptar una serie de estrategias, que impidan el aumento de casos de dislexia en la 

población escolar, bajo esta postura, se debe también tener en cuenta los límites a nivel 

tecnológico, en cuanto al uso de los materiales, con los que el docente puede disponer en 

relación a la dislexia, se debe aplicar la derivación especializada y la evaluación 

diagnóstica de cada caso de forma individual.  

El uso de tecnologías, así como de abreviaciones en la escritura producen dislexia, este 

fenómeno se puede evidenciar en diversas situaciones, las cuales se detallan de manera 

breve:  

a) Material audiovisual, sean estas películas, vídeos musicales u otros vídeos en 

plataformas de youtube y cuyo subtitulado está escrito de manera errónea o inconsistencia 

entre el subtitulado y los sonidos, impidiendo así, que exista una correlación entre el 

sonido y los símbolos correspondientes.  

b) Mensajería electrónica a través de redes sociales con uso exagerado de abreviaturas 

como LOL, OMG, BTW, DIY, ASAP, TGIF, IDK, BFF, FYI, OMW, FAQ, JIC, NVM, 

YOLO, ICE, AKA, THX, ETA, FB, DM, YT, IGTV, GIYF entre otros, los cuales 

impiden, que el estudiante pueda pronunciar fonológicamente sus siglas de manera 

correcta.  El uso de acrónimos, dificulta la lectura. 

Recouso (2015)  sostiene “que más recurren a esta estrategia -abreviaturas- son aquellos 

que tienen menor nivel de lectura” (p. 44) ; sin embargo, se debe considerar que no todos 

los casos de dislexia derivan del uso exagerado de escritura vía mensajería electrónica, 

ya que pueden tener acceso a otros espacios de lectura, por lo que no se considera, una 

variable de mayor impacto en los casos de dislexia. 

c) Afectación a los músculos de la vista por el exceso de acercamiento y uso de teléfonos 

celulares, además de que la  interacción de los estudiantes con diferentes dispositivos 

móviles, puede originar una falta de coordinación motora. 

d) Cambio en el orden de las palabras al momento de redactar, sin el uso del corrector 

ortográfico, a veces a propósito como una forma de diversión o, porque tienen dificultad 

para identificar el orden de las letras, así como otras causas como la disgrafía. 
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e) Pantallas cuyas dimensiones impiden que el texto sea visualmente apreciable para el 

lector, provocando que el tamaño de las letras sea tan pequeño que dificulta tanto la 

lectura como su comprensión.  

Teniendo en cuenta que la dislexia, es un trastorno específico del aprendizaje, de forma 

concreta es aquella dificultad en la lectura, llegando a tener consecuencias también en la 

expresión escrita; dicho trastorno presenta algunas características, como dificultad en la 

memoria a corto plazo. Se puede observar, a través del diagnóstico de la habilidad lectora, 

con la media acorde a la edad escolar, este fenómeno se ha podido manifestar incluso en 

los últimos ciclos de educación primaria y en bachillerato, lo que demanda acciones cada 

vez más exigentes para poder superar este tipo de trastornos y compensar en algo el 

desarrollo de la habilidad lectora.  

Es importante que los docentes, Psicólogos y demás especialistas, además de reconocer 

las posibles causas que puedan causar dislexia en la población estudiantil, se debe tomar 

también acciones que ayuden a prevenir este tipo de trastornos, por los que, dentro de la 

investigación se plantea en las siguientes interrogantes ¿el uso de la tecnología puede 

tener efectos negativos en las habilidades de lectura de los estudiantes? Y tal vez, más 

importante aún ¿de qué manera la tecnología puede ayudar a disminuir los índices de 

dislexia? Para tratar de responder estas interrogantes, es necesario identificar las teorías 

relacionadas al fenómeno de la dislexia y cómo el uso de estas tecnologías puede ayudar 

o no, en el desarrollo de habilidades lectoras. 

La teoría de doble ruta de Ward (2019) sostiene la existencia de 2 vías, una directa y otra 

indirecta, a través de las cuales, el cerebro procesa la lectura y cuyas falencias derivan en 

los síntomas que se conoce como dislexia; la vía directa con la que el cerebro procesa la 

lectura, es la visual y ortográfica, mientras que la vía indirecta, es la fonológica; por otro 

lado, autores como Stein (2019) y sostienen que este tipo de trastornos de la lectura, son 

de carácter temporal, debido a que la práctica lenta, pero constante de la lectura, desarrolla 

paulatinamente las habilidades de ordenar, secuenciar y, reconocer los signos 

ortográficos- gramaticales con los sonidos a los que corresponden en la pronunciación, es 

decir, que la doble ruta puede tener una afectación positiva en las sensibilidad que 

presenta el cerebro, para asimilar con mayor velocidad la lectura, lo cual también puede 

llevar a mejorar el desarrollo de la comprensión y de la pronunciación oral.  

Es importante indicar que, en la relación o concatenación de los caracteres o letras con el 

sonido correspondiente en su orden, son indicadores de la dislexia, además de presentar 

dificultad en el desarrollo de la lectura disléxica. 
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García (2021) sostiene que “el uso del teclado ayuda a los estudiantes a visualizar un 

orden de la imagen de las letras, si tiene problemas para asociarlas con un fonemas y la 

memoria muscular que se desarrolla al practicar el uso del instrumento” (p. 3), 

Convirtiendo al teclado en una herramienta visual que conjuntamente con otros 

programas o aplicaciones le ayude a reconocer los sonidos y relacionarlos con los 

fonemas trabajando la memoria a largo plazo, mientras se practica la formación de sílabas 

o palabras, dependiendo de la edad escolar. De igual manera, el uso de aplicaciones 

móviles, puede ayudar a estructurar de manera cognitiva diversos tipos de lectura, siendo 

así, un recurso de apoyo digital para los docentes en beneficio de los estudiantes.  

La tecnología claramente, da un soporte fundamental para el desarrollo de la conciencia 

fonológica, los estudiantes pueden retener fácilmente canciones, rimas, adivinanzas, 

refranes, que pasando horas leyendo un archivo PDF, es decir, que la intervención 

pedagógica y gamificada de la tecnología, sirve de una estrategia de acción real e 

interactiva. Al tener presente, que todos los estudiantes, tienen una capacidad de razonar 

e interactuar, esta habilidad está más presente, en unos que otros, incluso en edades 

tempranas, la dislexia, por lo tanto, no puede ser vista como un impedimento para los 

estudiantes, la tecnología puede ser un valioso aliado, debidamente planificado, para 

actuar de manera oportuna en los casos asociados a la dislexia. 

Se debe tomar en consideración la hipótesis de que, si mayor tiempo pasa el estudiante 

utilizando los recursos tecnológicos para la lectura, mayores serán los resultados, ya que 

no depende solo del tiempo en que pase el estudiante sentado frente al computador, o 

leyendo material concreto en un teléfono celular, existen otras variables, como el 

acompañamiento pedagógico, retroalimentación, estrategias lúdicas, uso de programas 

educativos, hábitos lectores y evaluación.  

“Hay niños que les fastidia leer, porque según ellos, no hay temas de su interés, no hay 

intención alguna de seleccionar un libro y comenzar a examinarlo”. La tecnología, 

incluso, puede provocar cierta desmotivación por la lectura, si no se enfoca de manera 

adecuada, el estudiante preferirá acudir a la seudo lectura de redes sociales, por mera 

distracción y no, como fuente de adquisición de nuevos conocimientos, pese al gran auge 

de herramientas tecnológicas, los estudiantes pueden caer en el vacío de no saber leer de 

forma correcta, e inclusive, impidiendo comprender lo que están leyendo, sin hacer una 

crítica constructiva de los textos que les pueda llegar a través de los medios digitales.  

Castro (2022) señala que existe “un conjunto de herramientas tecnológicas como Lixta, 

Tradislexia, Modmath, Diseggxia, entre otras, que ayudan al ordenamiento espacial de 

las letras con sus respectivos  sonidos,  dichas  herramientas se  pueden utilizar  para  
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ayudar  a  los estudiantes disléxicos” (p. 1746), sin embargo, el mismo estudio indica que 

no se ha confirmado del todo, el nivel de impacto de dichas herramientas en el 

mejoramiento de la lectura a nivel fonético y semántico. 

La tecnología educativa, sin el acompañamiento y direccionamiento pedagógico, sólo se 

convierte en un utensilio sin efecto positivo en el desarrollo actitudinal y cognitivo del 

estudiante, la sociedad globalizada demanda que las nuevas generaciones no sólo sean 

lectores asiduos en foros de debate, chat o redes sociales, sino que sean críticos de lo que 

leen a través de un razonamiento argumentativo, bajo el marco del respeto y la tolerancia. 

Se espera que, con este tipo de investigaciones, la comunidad educativa además de 

diagnosticar diferentes trastornos como es la dislexia en la población estudiantil, tome las 

medidas preventivas y necesarias para utilizar a la tecnología como una herramienta 

formativa, y no como una sobrecarga que afecte a la percepción visual- motora, que agota 

y desmotive la pasión por leer de los estudiantes  de primaria como de bachillerato. 

METODOLOGÍA 

El diseño de la investigación, fue de tipo cualitativo y cuantitativo, mientras que el 

método para la investigación, fue de tipo descriptivo y fenomenológico. Al ser 

cuantitativo, se pudo examinar cifras y datos estadísticos recopilados, y posteriormente 

tabulados, en los que se pudo y determinar el nivel de dislexia, el tiempo que emplean los 

estudiantes para usar la tecnología como una herramienta educativa o de entretenimiento; 

de igual manera, se pudo recoger cifras sobre el nivel de rendimiento escolar y si ésta 

guarda relación con el nivel de dislexia. A nivel cualitativo, se pudo determinar la 

motivación de los estudiantes frente al uso de la tecnología, hábitos lectores, y la 

motivación por leer de manera autónoma.  

Dentro de las herramientas de recopilación de datos, se aplicó una encuesta estructurada 

dirigida a docentes y estudiantes de bachillerato y test de observación directa para los 

estudiantes de cuarto grado de educación primaria. Dentro de la población de estudio, se 

escogieron 3 establecimientos educativos de la ciudad de Guayaquil, divididos en 2 

subgrupos: 160 estudiantes y 30 docentes de cuarto grado de educación primaria y el otro 

grupo, conformado por 180 estudiantes y 40 docentes de bachillerato, dando un total de 

410 involucrados. Los establecimientos educativos, así como los datos de los estudiantes 

y docentes que participaron en el proceso de investigación sobre la dislexia, se 

conservaron bajo el total anonimato y criterios de confidencialidad, siendo estos datos 

utilizados posteriormente por los docentes, para identificar los niveles de trastornos de 

lectura de los estudiantes.  
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Como criterios de inclusión, se tomó en consideración,  que los estudiantes se encuentren 

debidamente matriculados, que hayan realizado las pruebas de diagnóstico de inicio del 

año lectivo, además del consentimiento de las autoridades y representantes legales para 

el levantamiento de información. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Entre los principales hallazgos de la investigación, se encuentran los siguientes:  

Gráfico N° 1: Uso de la tecnología enfocado a la lectura   

 

Los 92%  de estudiantes, prefieren hacer uso de la tecnología como fuente de 

entretenimiento (videojuegos, redes sociales, entre otros) frente al desarrollo de la 

capacidad lectora; las cifras también revelan que los estudiantes al pasar gran cantidad de 

horas frente a la pantalla, tienen un mayor riesgo de padecer afectaciones visuales, el 79% 

de los estudiantes, señala que no les gusta ningún tipo de lectura, pues no se sienten 

familiarizados o atraídos por leer, algunos consideran que es más una obligación y que 

no encuentran nada divertido en los textos, porque no les llama la atención, 

independientemente de qué tipo sean (cuentos, fábulas, entre otras narraciones).  

El 85% del personal docente, tanto de educación primaria como de bachillerato, señalan 

que, a pesar de aplicar estrategias de carácter didáctico y metodológico en el desarrollo 

de la lectura, encuentran algún tipo de dislexia en sus estudiantes, este porcentaje coincide 

con el 86% de docentes encuestados, sobre la motivación de los estudiantes por la lectura, 

pues a pesar de que tratan de leer en clases, sólo lo hacen por cortos espacios de tiempo, 

ya que prefieren realizar otras actividades, de preferencia recreativas o experimentales.  

En el 92% de los docentes encuestados, revela que el problema de dislexia, puede tener 

una relación directa con los problemas visuales, sin embargo, no tienen información 

confiable de estudios médicos realizados por optometristas calificados, por lo que es 

necesario que, dentro de las políticas de estado, se garantice un monitoreo periódico de 

los estudiantes que presentan problemas visuales, así como, del diagnóstico de 

Lectura 
8%

Entretenimiento
92%

Lectura Entretenimiento
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especialistas psicopedagogos para que puedan evaluar de manera confiable, los niveles 

de disgrafía que  presenten los estudiantes con necesidades educativas no asociadas a la 

discapacidad. 

CONCLUSIONES 

 El uso constante de la tecnología, puede convertirse en un gran aliado para cultivar todo 

tipo de lecturas en la formación de los estudiantes, como ciudadanos que forman parte de 

la sociedad del conocimiento, los docentes de las instituciones educativas, pese al uso de 

técnicas que motivan al estudiante a la lectura, están conscientes de la existencia de casos 

de dislexia, presente en las aulas educativas.  

Se pudo determinar que el uso de las tecnologías si no son enfocadas adecuadamente, 

pueden llegar a formar una serie de dificultades relacionadas al proceso lingüístico y 

fonológico, generalmente por la incorrecta pronunciación y reconocimiento silábico, pues 

los estudiantes por querer abreviar ciertos caracteres gráficos, confunden a propósito estos 

caracteres aumentando así, los niveles de dislexia.  

 El desarrollo de tecnologías, como la inteligencia artificial, pueden detectar trastornos de 

aprendizaje como la disgrafía; se pueden tomar acciones tempranas en favor del 

desarrollo de las habilidades de los estudiantes, a través de estrategias didácticas que 

incorporen las TICS en la formación de los estudiantes, tanto para obtener un óptimo 

rendimiento académico, como para la comprensión lectora. 
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