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Resumen 

El objetivo de este estudio fue establecer la incidencia de la disgrafía en la 

lectoescritura en estudiantes del IV ciclo de primaria en una Institución Educativa de 

Los Olivos, Lima, 2024 . Esta investigación busca aportar a la línea de investigación 

Educación y calidad educativa, promover la reducción de brechas, carencias 

educativas y al cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) la Organización 

Mundial de las Naciones Unidas(ONU). Se utilizó un enfoque cuantitativo, bajo un 

diseño correlacional-causal y nivel explicativo, aplicando el método hipotético- 

deductivo. La población estuvo constituida por 160 estudiantes, se seleccionó una 

muestra de 120. La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento de cuestionario 

fueron utilizados para la recolección de datos. Los resultados descriptivos mostraron 

que el 50.0% de los estudiantes presenta un nivel de disgrafía leve, el 30.8% un nivel 

moderado y el 19.2% un nivel severo. En cuanto a los niveles de lectoescritura, el 

25.8% de los estudiantes tiene un nivel bajo, el 40.0% un nivel medio, y el 34.2% un 

nivel alto. Se concluye que la disgrafía incide significativamente en la lectoescritura 

de estos estudiantes, con una dependencia del 24.0%, según el coeficiente de 

Nagelkerke. 

Palabras clave: Disgrafía, problemas de aprendizaje, lectura, escritura. 
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Abstract 

The general objective of this study was to establish the incidence of dysgraphia in 

reading and writing in students of the fourth cycle of primary school in an educational 

institution in Los Olivos, Lima, Lima, 2024. This research seeks to contribute to the 

line of research Education and educational quality, promote the reduction of gaps, 

educational deficiencies and the fourth Sustainable Development Goal (SDG) of the 

United Nations (UN). A quantitative approach was used, under a correlational-causal 

design and explanatory level, applying the hypothetical-deductive method. The 

population consisted of 160 students, a sample of 120 was selected. The technique 

used was the survey and the questionnaire instrument was used for data collection. 

The descriptive results showed that 50.0% of the students presented a mild level of 

dysgraphia, 30.8% a moderate level and 19.2% a severe level. Regarding literacy 

levels, 25.8% of the students have a low level, 40.0% a medium level, and 34.2% a 

high level. It is concluded in this study that dysgraphia has a significant impact on the 

literacy of these students, with a dependence of 24.0%, according to Nagelkerke's 

coefficient. 

Keywords: Dysgraphia, learning disabilities, reading, writing.
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente, el proceso educativo se enfrenta a muchas dificultades que son objeto 

de estudio y análisis. En este proceso intervienen varias dimensiones que afectan los 

aprendizajes. En ese sentido, la disgrafía se presenta como una cuestión que aqueja 

a los alumnos en el aspecto académico por presentar trastornos en la escritura 

(Veintimilla y Barba, 2023) para el incremento de las competencias comunicativas, la 

escritura y la lectura son componentes esenciales en el proceso de la enseñanza- 

aprendizaje a temprana edad. Esta problemática busca aportar as busca aportar a la 

línea de investigación Educación y calidad educativa, promover la reducción de 

brechas, carencias educativas y al cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de 

la Organización Mundial de las Naciones Unidas(ONU). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un 3% y 15% de la 

población internacional presenta dificultades en sus aprendizajes donde se incluye la 

disgrafia. Según los resultados de las evaluaciones del Instituto de Estadística de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) realizadas a alumnos entre 7 y 14 años en el 2017, demostró que seis de 

diez estudiantes no obtuvieron niveles básicos en capacidades de lectura en las 

respectivas evaluaciones. La competencia lectora es vital para el éxito educativo sin 

embargo un total de 617 millones de estudiantes del nivel básico del mundo, no 

obtienen los niveles mínimos de comprensión lectora, (Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia, 2022). 

Otros estudios estadísticos del (Programa para la Evaluación Internacional de 

los Estudiantes [PISA] ,2022) mostraron un descenso en los resultados de las pruebas 

nunca vistos a nivel mundial. Si estos se comparan con los resultados del 2018, el 

promedio disminuyó diez puntos en lectura. Finalmente, Instituto de Estadística de la 

Unesco, menciona que existen aproximadamente, 763 millones de personas que no 

tienen las competencias básicas para leer y escribir, dos tercios de ellos se distribuyen 

en el grupo de mujeres y 250 millones de escolares que no aprenden las 

competencias mínimas en lectoescritura. 

En la realidad latinoamericana, UNESCO (2019) informa que, en América 

Latina y el Caribe, cerca del 8% de los adultos no poseen habilidades de lectura y 

escritura adecuadas. Si comparamos el puntaje más alto, de 575 puntos para1 la 
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prueba de Lectura obtenida en PISA (2022) tendremos una idea de la problemática 

latinoamericana que está casi 100 puntos por debajo. En palabras de Jean Gough, 

director asignado para América Latina y el Caribe de UNICEF, se han perdido algo 

más de diez años de avances de aprendizajes como consecuencia de haber cerrado 

escuelas en época de la pandemia COVID-19 y esta situación continúa día a día. 

Para América Latina, la puntuación media está muy por debajo de esa cifra. 

Por ejemplo: Uruguay obtuvo una media de 430 puntos, México y Costa Rica 415 

puntos, Brasil descendió a 410 puntos, Colombia con 409 puntos, Argentina obtuvo 

401 puntos, Chile con una media en Lectura de 448 puntos (PISA, 2022). Por ejemplo, 

para Ecuador, el Tercer Estudio Regional Comparativo Explicativo (TERCE), al haber 

aplicado dicha evaluación escolares del sexto grado con el objetivo de conocer el nivel 

que poseían en escritura, los resultados mostraron que existe un promedio muy 

inferior con relación a otros países que también participaron de la evaluación en la 

zona, coincidentemente se observó que hubo coincidencia con lo que informó la 

prueba PISA 2017. 

En la realidad nacional, se cuenta con la base de datos e informes de la Oficina 

de Medición de la Calidad de los Aprendizajes Evaluación nacional de logros de 

aprendizajes (ENLA) 2023 donde hay variaciones según región. Por ejemplo, para 

4to. de primaria en Lectura del periodo 2022-2023 por medida promedio y, resultados 

niveles de logro según regiones; Loreto tiene resultados en Previo al Inicio de 37, 3%, 

en Inicio 37, 6%, en Proceso 16, 0% y en Satisfactorio al 9.0% frente al Tacna que 

alcanza el 55, 2% en logro Satisfactorio y apenas el 3, 5% en Previo al Inicio. En Lima 

Metropolitana, los resultados van desde el 4, 5% en Previo al Inicio al 42, 8% en 

Satisfactorio. El desafío es disminuir el nivel Previo al Inicio y movilizar los alumnos 

del nivel Proceso hacia Satisfactorio. En general, para 4to.grado. en Lectura, el 9, 5% 

está en Previo al Inicio, el 28,7% en Inicio, el 28, 8% en Proceso y el 33, 0% obtuvo 

el nivel Satisfactorio. 

A nivel local, en el centro educativo seleccionado para realizar el estudio, 

existen presuntos diagnósticos de disgrafía y dificultades en lectoescritura. Es por ello 

que esta investigación pretende investigar sobre esta problemática, de acuerdo al 

resultado de la prueba diagnóstica de comprensión lectora 2024 a cargo de la DRELM 

(Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana),en la Ugel 02, donde a 

nivel de REI (Red educativa institucional) ,el 4to. Grado de primaria, alcanzó el nivel 

logrado un 34,52%, en proceso el 31,78% y en inicio el 33,7%. A nivel de IE, para el 
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IV ciclo, los estudiantes alcanzaron un 34, 41% que encuentra en Inicio según la 

prueba de comprensión lectora. 

Después de la problemática expuesta se plantea el problema general , ¿Cuál 

es la incidencia de la disgrafía en la lectoescritura en estudiantes del IV ciclo de 

primaria en una Institución Educativa en Los Olivos? También se plantean los 

siguientes problemas específicos: ¿Cuál es la incidencia de la disgrafía en la 

identificación de letras, en el proceso léxico, en el proceso gramatical y en el proceso 

semántico en la lectoescritura en estudiantes del IV ciclo de primaria en una Institución 

Educativa en Los Olivos? 

Este trabajo presenta relevancia social, al estar alineado al cuarto ODS, en 

cuanto tendrá un posible impacto positivo en la institución seleccionada para realizar 

el presente estudio al tener información confiable al describir su situación actual y sus 

necesidades educativas de los estudiantes , aportar y de ese modo beneficiar a toda 

la comunidad educativa. 

Finalmente, se espera contribuir con esta investigación a la realidad de la 

institución educativa seleccionada para detectar si existen problemas de aprendizaje 

como el tema de este trabajo , disgrafía y lectoescritura, que puedan estar afectando 

los niveles de logro en comprensión lectora y tomar acciones de mejora socializando 

los resultados a la comunidad educativa. 

Las justificaciones de la investigación son las siguientes: Desde el punto de 

vista pedagógico, busca contribuir a la práctica docente, porque al finalizar el estudio 

se dará informe de los resultados obtenidos y así se pueda emplear en aprendizajes 

significativos donde el estudiante identifique sus niveles de logro y se motive para 

mejorar y superarse. Desde el punto de vista teórico, al concluir este trabajo se estará 

aportando al quehacer educativo porque sobre las bases teóricas utilizadas, así como 

instrumentos utilizados servirá para futuras investigaciones similares a esta. 

Desde el punto de vista práctico, busca aportar al análisis y reflexión sobre los 

resultados de la correlación de las variables de estudio, los resultados servirán para 

la reflexión de todos los miembros de la comunidad educativa en busca de la mejora 

y calidad de los aprendizajes. 

Por consiguiente, el objetivo general se plantea como: Establecer la incidencia 

de la disgrafía en la lectoescritura en estudiantes del IV ciclo de primaria en una 

Institución Educativa en Los Olivos. Del mismo modo se plantean los objetivos 

específicos: Establecer la incidencia de la disgrafía en la identificación de letras, en 
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los procesos léxicos, sintácticos y semánticos en la lectoescritura en estudiantes del 

IV ciclo de primaria en una Institución Educativa en Los Olivos. 

En cuanto a los antecedentes internacionales podemos mencionar los 

siguientes: El estudio realizado por Arguello (2023) se centró en determinar la 

disgrafía motriz en el proceso de lectoescritura de estudiantes de una institución en 

la provincia de Bolívar, Ecuador. Para su investigación, se basó en un paradigma 

crítico-propositivo y empleó un enfoque descriptivo y mixto, apoyado en el análisis 

documental. La muestra incluyó a 9 estudiantes y 1 docente, a quienes se aplicaron 

tres instrumentos: uno para evaluar la problemática en la lectoescritura, otro para 

calcular el grado de disgrafía, y un último enfocado en los docentes. Los resultados 

mostraron que el 77% de los estudiantes tenía diagnóstico de disgrafía y el 66% tenía 

dificultades leves o severas. Los resultados muestran una correlación de Pearson de 

0, 81 con una significancia mayor al 0, 98, ello indica que existe una relación referida 

a las dificultades de lectoescritura y la disgrafía. La conclusión fue que el grado de 

disgrafía motora en el proceso de lectoescritura sugiere implementar un plan con 

estrategias didácticas para fortalecer habilidades motoras en estudiantes. 

Paredes y Mena (2021) hicieron un trabajo para determinar la relación entre la 

disgrafía motriz y el aprendizaje en alumnos de segundo año de primaria en 

Chimborazo, Ecuador. Su investigación fue no experimental. Su estudio fue 

descriptivo, básico, correlacional y transversal. La muestra incluyó a los estudiantes 

de segundo grado y se emplearon diversos instrumentos, como el Test de Análisis de 

Lectoescritura (TALE) y un Test de Aprendizaje y Desarrollo Infantil de Edwards, 

Pardo y Gómez. La conclusión fue que existe una correlación para disgrafía motriz y 

dificultades en los aprendizajes. 

También se revisó el trabajo de Andrade y Paguay (2019), donde buscó 

determinar la importancia de desarrollar la funciones básicas y la relación que existe 

con el proceso de lectoescritura, realizado en estudiantes de segundo año del nivel 

básico en Ecuador , en el cual usó una metodología de enfoque cuantitativo, no 

experimental, transversal, correlacional, donde los resultados mostraron que sí existe 

relación entre las funciones básicas y el proceso de lectoescritura, entendidas como 

funciones básicas la madurez psicomotora, el lenguaje, la memoria, entre otras. 

La lectoescritura es decisiva para el proceso educativo porque desarrolla las 

competencias comunicativas esenciales para todos los aprendizajes. Problemas 

como la dislexia y la disgrafía dificultan este proceso, pero existen métodos para 
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superarlos desde las escuelas. Es crucial que las instituciones educativas 

implementen programas con metodologías activas que consideren el interés y 

contexto de los estudiantes para trabajar y consolidar sus competencias 

comunicativas y lingüísticas (Ramírez, 2024). 

Por otro lado, Jiménez y Mansfeld (2020) realizaron un estudio cuantitativo 

descriptivo-correlacional para detectar síntomas de la disgrafía disléxica y niveles de 

desarrollo de la escritura en estudiantes del 2do.grado. Aplicó el test de ROMINUR el 

cual demostró que sí existe relación entre disgrafía disléxica y niveles de desarrollo 

de la escritura. 

Además, se destacan los aportes de Vygotsky y su psicología socio-histórica, que 

promueven la consideración de aspectos culturales y funcionales al diseñar 

actividades pedagógicas significativas. Un lector y escritor no solo debe dominar un 

código de lenguaje, sino también ser un producto cultural para comunicarse y 

construir su pensamiento (Rabazo et al., 2008). 

Para la primera variable disgrafía, según Cuetos (2006) se define como una 

dificultad de la escritura que daña a las personas que tienen dificultades para aprender 

a escribir. 

Para antecedentes nacionales hallamos a Tuesta (2023) hizo un estudio 

básico, descriptivo correlacional-causal, cuantitativo, diseño no experimental y 

transversal, para identificar la influencia de la disgrafía en la lectoescritura en 

estudiantes de sexto grado en un centro educativo de Lima. La población del estudio 

fue de 120 estudiantes; utilizó una muestra de 95 alumnos determinados al azar. Para 

recolectar datos utilizó cuestionarios y lista de cotejo. Indicando los resultados que los 

problemas de disgrafía influyen moderadamente en la lectoescritura, mostrando una 

relación inversa positiva usando el coeficiente de Cox y Snell y de Nagelkerke, 

rechazando se la hipótesis nula y validando la hipótesis alterna. 

Caisahuana (2022) realizó una investigación en alumnos del quinto grado en 

un colegio de Lima Cercado, para determinar la relación que existe entre disgrafía y 

déficit de lectoescritura. El trabajo fue de tipo básico, no experimental, correlacional. 

Para fines del estudio se trabajó con 41 estudiantes. Utilizó el test PROESC y las 

pruebas del repositorio de Minedu, para medir la escritura y la lectoescritura, 

respectivamente. La conclusión fue que disgrafía y lectoescritura se relacionan 

positivamente. 
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García (2022) en su estudio, analizó problemas relacionados con la 

lectoescritura en niños del nivel primaria, referidos a la presencia de la disgrafía 

durante el aprendizaje de la lectoescritura. Su trabajo fue cuantitativo, descriptivo 

correlacional. Aplicó dos pruebas incluida una adaptación de la prueba TALE de 

escritura. Su trabajo incluyó a 105 niños del V ciclo de primaria en un colegio de Lima. 

Finalmente concluye que, si existe un nivel leve de disgrafía, esta se asocia con un 

mayor porcentaje en la lectoescritura. 

Finalmente, se examinó el trabajo de Poma (2020) donde su objetivo fue 

determinar si existe una relación inversa entre disgrafía y lectoescritura en alumnos 

del tercer y cuarto grado en Los Olivos. Su trabajo se fundamentó en la teoría de 

Piaget. Su investigación en el aspecto metodológico fue cuantitativa, correlacional y 

no experimental. Realizó sus estudios con 85 estudiantes, a quienes les aplicaron 

una prueba de lectoescritura (TALE) para disgrafía y un test de lectura para 

lectoescritura. Halló que existe una correlación inversa moderada. Esto es, cuantos 

más problemas de disgrafía léxica existan, el estudiante tendrá menores habilidades 

de lectoescritura y viceversa. 

Además, se consultaron artículos científicos a nivel nacional. Uno de estos 

artículos profundiza la comprensión lectora en estudiantes del nivel primaria de 

Educación Básica Regular. Se demuestra que comprender un texto es primordial para 

el desarrollo del alumno en cada etapa de crecimiento, permitiendo descifrar el código 

de la letra impresa y otorgándole significado al texto para posibilitar la formación de 

esquemas mentales de aprendizaje. Como conclusión, se señala que, a pesar de los 

avances tecnológicos, es esencial que el alumno desarrolle su comprensión lectora 

como medio para su aprendizaje y desarrollo (Contreras, 2021). 

La comprensión lectora es uno de los ejes primordiales del desarrollo cognitivo 

en los niños. Los problemas de aprendizaje se manifiestan principalmente en edad 

temprana cuando ingresan a la escolaridad y se manifiestan en dificultades de forma 

significativa en las actividades escolares en las que se realizan procesos de lectura y 

escritura. (Villanueva-Bonilla et al.,2019). La dislexia es una discapacidad que 

presenta un niño para la lectura. Esta se manifiesta cuando este tiene una dificultad 

significativa relacionada a la decodificación de textos, a la velocidad, incluye la 

comprensión de textos y ortografía. Para ello se toman varias pruebas que van desde 

el reconocimiento de sonidos de letras, memoria del lenguaje. La dislexia viene a ser 
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una afección neurológica que posee una base genética donde se presentan 

anomalías en el cerebro. (Siegel ,2006). 

Para continuar con la investigación, después de mencionar los antecedentes, 

se profundizaron las bases teóricas, considerando a José Antonio Portellano como 

teórico principal para la disgrafía y a Fernando Cuetos para la lectoescritura. También 

se mencionan los aportes invalorables de teóricos como Jean Piaget, con su teoría 

psicogenética y el enfoque constructivista del desarrollo de la inteligencia, que 

permitieron modificar la enseñanza en las escuelas, priorizando la motivación, los 

intereses, las necesidades y las secuencias pedagógicas para la organización de 

estructuras mentales (Bálsamo, 2022). 

En los estudios de Portellano (1985) se explica que existen dos enfoques sobre 

el estudio de la disgrafía: uno relacionado con las afasias, considerado en el entorno 

médico, y otro enfoque funcional no relacionado con enfermedades, sino con 

aspectos motrices y sensoriales (López, 2006). 

En los estudios de Portellano (1985), de un grupo de 850 estudiantes que 

fueron a la consulta al presentar problemas de bajas calificaciones, se concluyó que 

un 72% presentaban dificultades diversas en lectoescritura, y que la disgrafía a veces 

aparece encubierta incluso en estudiantes de grados superiores. Según López (2006), 

la disgrafía incluye dificultades en el trazado y la forma de las letras del estudiante, 

las cuales pueden deberse a causas motrices. 

Según Mendoza et al. (2021), la dislexia afecta a cada persona de diferentes 

formas, esto puede variar según la gravedad y efectividad de la intervención. Las 

principales dificultades son: poca facilidad para la lectura, reconocer palabras, 

ortografía precaria y dificultades para escribir. Según Beltrán (2022), las terapias para 

la disgrafía se centran en el desarrollo de capacidades para tener una adecuada 

escritura viendo el progreso que muestre el estudiante. 

Para Gonzales et al. (2022), uno de los factores funcionales que impide que 

los niños escriban correctamente es la disgrafía, la cual afecta la parte motora como 

la parte simbólica de la escritura. Puede presentarse en individuos sin aparentes 

daños, ya sea en el plano neurológico, motriz graves. Según Gonzales et al. (2016) 

en las disgrafías predominan el sexo masculino, pudiendo ser parciales y de diversas 

causas. Por lo general se ponen en evidencia en estudiantes de siete años, siendo 

notorias las disgrafías acústicas, ópticas o espaciales. Cuando no hay mejorías se 
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debe a la poca preparación que tienen los parientes cercanos y maestros sobre el 

tema. 

En cuanto a las dimensiones de la variable disgrafía, para Fernández (1980) 

existen dos tipos de disgrafía: a) disgrafía enfocada a la dislexia en la escritura y b) 

disgrafía motriz, cuando existen dificultades psicomotrices reflejadas en mal uso del 

lápiz, inadecuada postura al momento de escribir, entre otras (Alonso et al., 2005). 

Otra referencia nos señala que un estudiante disgráfico realiza de dos a más errores, 

a comparación de los otros niños, prevaleciendo los casos en varones en un 60% a 

diferencia de las niñas, que son las que menos presentan esta dificultad (Anderson, 

2014). 

La disgrafía revela alteraciones en la maduración de habilidades viso-motoras, 

coordinación, lateralidad, y cognitivas en un individuo (Portellano,1985). Según 

Loayza (2015), una escritura correcta requiere un desarrollo normal de habilidades y 

destrezas motrices, y la disgrafía interfiere con esta habilidad debido a la dificultad en 

manipular, coger con los dedos los lápices y en general los músculos que intervienen, 

ya sea los relacionados a los brazos, manos, lo cual dificulta una actividad tan básica 

como el usar lápices. 

En cuanto a la dimensión motriz, Cuetos (2016) se refiere a la ortografía y 

menciona que uno de sus objetivos es el desarrollo de procesos motores y la precisión 

de los alógrafos (representaciones mediante movimientos motores), proporcionando 

a los estudiantes diversos patrones de movimientos para escribir letras de manera 

casi automática. Como en toda actividad, la práctica es imprescindible, incluso existen 

adultos que, a falta de escribir diariamente, pasan los años y poco a poco el grafismo 

que adquirieron va desarticulándose, descomponiéndose (López, 2006). La 

maduración del desarrollo psicomotor, se debe trabajar primero con movimientos 

gruesos y después con movimientos finos y específicos. Para ello, el docente puede 

trabajar actividades como rompecabezas, juegos de pelotas, juegos que incluyan 

repartir cartas entre otros.(Rivas et al,2017). Existen disgrafías relacionadas con 

errores en la escritura y dificultades en el control de la mano para tal fin. (Nicolson y 

Fawcett ,2011). 

Según Vygotsky (1982), afirma que el lenguaje escrito presenta dos procesos 

indisolubles entre sí: la lectura y la escritura, constituyendo un todo organizado, 

voluntario, consciente con bases en el lenguaje oral (Lores y Calzadilla, 2013). Según 

el estudio de Viso Alonso (2009), los estudiantes con disgrafía motriz no tienen 
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problemas para relacionar sonido y grafía, pero sí dificultades para representarlos 

gráficamente debido a problemas motores. Esto puede ocasionar sentimientos de 

fracaso escolar y baja autoestima (Agulló y Azuaga, 2021). 

Acerca de la segunda dimensión: disgrafía léxica, Cuando a nuestro alumno, 

al momento de redactar, escribir un cuento, se da cuenta que se le complica organizar 

sus ideas, escribe desordenado, junta palabras en un solo renglón, no puede 

completar ni acabar la actividad y le toma más tiempo que al resto, además no es una 

situación aislada, sino que es permanente, estamos frente a un posible caso de 

disgrafía léxica (Jiménez, 2011). Knobelauch y Ed (2008) mencionaron que escribir 

puede ser una tarea difícil para algunos niños llegando angustiarlos. 

También Kapur y Lawton (1983) realizaron varios estudios, donde existen 

diversos tipos de disgrafías que pueden estar relacionados con déficit específicos 

relacionados a la memoria, a las habilidades para dibujar y copiar formas. Reisman y 

Severino (2020). mencionan que no debe existir un solo tipo de evaluación sino que 

deben conocer a sus estudiantes que presentan disgrafía y tomarles evaluaciones 

formativas diferenciadas según sus necesidades de escritura detectadas. Intriago et 

al. (2021) en sus investigaciones mencionaron que la disgrafía afecta a la 

comunicación verbal, no verbal y a las relaciones sociales de los estudiantes que las 

padecen siendo de importancia que los docentes conozcan el tema para que sepan 

cómo enfrentarse ante estas dificultades. 

Para Drotár y Dobeš (2020) la disgrafía, perjudica básicamente a los 

estudiantes en el plano de la escritura de palabras, afectando todos sus niveles de 

logro y la calidad de sus aprendizajes, al aplicar test en el momento oportuno que lo 

requieran permitirá realizar intervenciones exitosas. Por otro lado Chung y Patel 

(2015) explicaron que la disgrafía podía aparecer de forma aislada o con otros 

trastornos psiquiátricos, siendo común que no sean detectadas a tiempo al no ser 

muy notorias. Es necesario que el estudiante reciba apoyo del docente pero también 

sería necesario el apoyo médico en casos específicos para descartar otras patologías. 

Asselborn et al. (2018) mencionaron que para que el niño tenga un desarrollo 

de calidad tanto en la lectura y escritura debe mostrar un progreso en sus niveles de 

logro, tomando en cuenta el ODS 4, importante para su desarrollo en su vida cotidiana 

con mejores oportunidades, que se deben fomentar el uso de pruebas de bajo costo 

para que lleguen a todos los estudiantes de escasos recursos económicos. Furnham 
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(2013) realizó un estudio sobre cuánto sabían las personas sobre la dislexia en la 

población británica concluyendo que existían mitos al respecto y desconocimiento. 

En cuanto a la segunda variable lectoescritura, según Montealegre y Forero 

(2006), el niño atraviesa por varios momentos vitales en su desarrollo cultural (1995) 

que le permitirán apropiarse del lenguaje escrito. Según Vygotsky cuando el niño 

recién empieza su educación formal necesitará de un lenguaje escrito y ello se puede 

estudiar desde el punto de vista de la psicología histórico-cultural, ya que el niño pasa 

por un camino que le permite finalmente asimilar la escritura para toda su vida. Según 

Valverde (2023), leer no solo implica leer un texto escrito, sino también comprender 

el contexto con todo lo que trae consigo, en decir que existe una interacción constante 

entre el texto y la realidad. 

Para Arteaga y Carrión (2022), la lectoescritura está relacionada a un grupo de 

destrezas comunicativas que permiten la elaboración de significados y así las 

personas pueden desarrollarse en su contexto social. En todos los niveles escolares 

existen problemas en esta área, siendo un gran reto para los docentes enseñar los 

procesos lectoescritores y para los estudiantes aprenderlos. 

En la lectoescritura intervienen varios procesos como el fonológico, el léxico, 

el sintáctico y el semántico. Con el fonológico se pueden identificar las unidades 

subléxicas (auditivas) para segmentar letras, después sílabas, palabras, finalmente 

combinarlas. Según Gutiérrez y Diez (2017), este proceso realiza la decodificación de 

palabras a fonemas para tener una adecuada pronunciación y significado (González 

et al., 2015). Es parte de la lectura, convertir grafemas a fonemas y transformar 

fonemas en grafemas pertenece al plano de la escritura (Arteaga et al., 2022). 

Ferreiro y Teberosky (2023) explican que el niño debe recorrer un largo camino 

para reconocer cómo funciona la escritura, su valor, sus características y su función. 

Se ha pasado por varios métodos, como el tradicional, el sintético menciona el nexo 

entre lo oral y lo escrito, es decir la relación entre el fonema y la grafía) y el mixto. 

Franklin-Rubio (2000, pp. 50-56) destaca la importancia de seleccionar textos de 

interés para el estudiante para desarrollar competencias comunicativas y reforzar la 

lectura y escritura (Rueda, 2015). De acuerdo con Salas (2002), los niños llegan al 

centro educativo con una base de conocimientos adquiridos en su hogar y comunidad. 

En cuanto a las dimensiones de la lectoescritura, se presenta la identificación 

de letras; Fernando Cuetos es un autor clave que ha investigado los procesos de 

lectura y escritura. En una de las investigaciones de Cattell (1886), se comprobó que 
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las palabras cortas se leían más rápida y fácilmente en comparación con la lectura 

individual de letras, lo que sugiere que percibimos las palabras de manera global. 

Pillsbury (1897) demostró que, incluso cuando las palabras se presentaban borrosas, 

la mayoría de las personas podían identificarlas sin problemas (Cuetos, 2006). 

Cuetos (2006) también aborda segunda dimensión referida a los procesos 

léxicos de la escritura, explicando que de manera casi automática buscamos en 

nuestro almacén de palabras la que mejor se adapta al concepto que necesitamos 

expresar. A menudo, tenemos varias opciones para expresar diferentes conceptos y 

elegimos la más adecuada, como “auto", “coche" o “vehículo". Montealegre y Forero 

(2024) mencionan que en la lectoescritura suceden varios procesos psicológicos 

interrelacionados, como la memoria, la conciencia y la capacidad para inferir. 

Sobre la tercera dimensión, procesos sintácticos, cuando identificamos las 

letras, después las palabras, entonces estaremos en la capacidad de unirlas para 

expresar nuestras ideas ya sea en el plano oral o escrito. Es así que el niño organiza 

frases, oraciones que tienen significado, sentido. A medida que avanza usará pausas, 

entonación diferenciada y signos de puntuación (Alonso, 2015). 

En la cuarta dimensión referida a los procesos semánticos utilizan un almacén 

común para el habla y la escritura cuando queremos expresar una idea o mensaje. 

Existen diversas teorías al respecto, como la de Collins y Quillian (1969) sobre las 

redes semánticas y la teoría de rasgos de Smith et al. (1974), tal como señalan Cuetos 

(2006). 

En el trabajo de Pérez-Sánchez, A. (2019) se menciona ampliamente los 

procesos de lectura como el aspecto fonológico, grafémico ( escritura de palabras), 

que existe un orden que va en cascada, que se realiza mediante la práctica que 

adquiere el estudiante cuando empieza a leer y escribir. Ya lo menciona Cuetos 

(2016) que debemos conocer todos los inconvenientes que ocurren en la enseñanza 

de la lectura para recuperar a esos niños con dificultades, todo ello enmarcado en el 

cuarto ODS, educación de calidad para todos. 

Caulfield (2023) menciona no debemos olvidar todo el proceso de la escritura 

que incluye cinco pasos, incluyendo la preescritura como el tema ,la motivación para 

escribir, la planificación, la etapa del esquema, borrador, revisión y presentación final 

.Por su parte Arias (2021) menciona que los docentes no deben centrarse únicamente 

en corregir, subrayar los errores de los estudiantes utilizando un lapicero rojo porque 
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no estaríamos dando solución al problema, sino en saber cómo lidiar con estas 

dificultades de algunos de nuestros niños. 

También se menciona en el trabajo de Guiragossian & Gasparini (2019) la 

importancia de desarrollar el léxico infantil mediante actividades específicas y no 

solamente presentar lecturas de cuentos que no van a contribuir al desarrollo del 

proceso semántico. 

Vistos los antecedentes, se plantearon las siguientes hipótesis. La hipótesis 

general que se planteó fue: La disgrafía incide significativamente en la lectoescritura 

en estudiantes del IV ciclo de primaria en una Institución Educativa en Los Olivos. Las 

hipótesis específicas son las siguientes: Existe una incidencia significativa de la 

disgrafía en la identificación de letras, procesos léxicos, en los procesos sintácticos y 

en los procesos semánticos en la lectoescritura en estudiantes del IV ciclo de primaria 

en una Institución Educativa en Los Olivos. 
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II. METODOLOGÍA

La investigación se clasifica como básica, pura o teórica, ya que surge de un 

marco teórico con el objetivo de contribuir al conocimiento científico sin la intención 

de aplicarlo en un caso práctico (Relat, 2010). Por ello la investigación de este trabajo 

fue básica. 

El enfoque seleccionado fue el cuantitativo con investigación básica 

caracterizado por utilizar métodos estadísticos y matemáticos para analizar datos y 

validar hipótesis (Latorre y Justo, 2021). En cuanto al nivel, se trata del nivel 

explicativo, la cual se define como una investigación que se centra en establecer 

relaciones de causalidad o causa-efecto entre las variables (Sánchez et al., 2018). 

El diseño de este estudio presenta un enfoque no experimental, ya que no 

implicó la manipulación ni la realización de pruebas sobre las variables. Conforme a 

Hernández et al. (2014), en este enfoque hay ausencia de manipulación de variables 

y la falta de experimentación, sin la intención de modificar dichas variables. 

Se empleó un diseño de corte transversal, que permite el estudio, la 

descripción y el análisis de la variable en un momento específico. La investigación 

presentó una relación correlacional causal de naturaleza cualitativa, donde la variable 

independiente es la disgrafía y la variable dependiente es la lectoescritura (Serrano, 

2020). De otro lado, se aplicó el método hipotético deductivo, para establecer 

relaciones causales entre variables, identificar regularidades en fenómenos naturales 

y sociales, y avanzar en el conocimiento científico de manera sistemática y rigurosa 

(Sánchez et al., 2018). 

A continuación, gráfico del diseño: 
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Dónde: 

X: Disgrafía 

Y: Lectoescritura 

R2: Coeficiente de causalidad 

→: Causalidad 

A continuación se explica el concepto de disgrafía. Este se presenta como un 

trastorno de madurez motora que influye en la formación de las letras, en el trazado, 

llegando a ser ilegibles. Es de tipo funcional (López, 2006). 

En esta investigación, para medir la variable se utilizó el Test de análisis TALE, 

el mismo que fue adaptado por Centeno y Meléndez (2019). Esta prueba se utilizó 

para evaluar las dimensiones de disgrafía léxica y motora la cual estuvo formada por 

24 ítems. Se puntuó con 1 si es correcta y puntuación 0 en caso de ser incorrecta la 

respuesta. Se analizó la variable en su grado: leve, moderada y severa, ello hace que 

sea de tipo ordinal. 

Definición conceptual de Lectoescritura. Proceso donde se unen las 

capacidades para la lectura y escritura. Las personas construyen y desarrollan su 

conocimiento, transmiten y comunican información (Montes y López, 2018). 

Definición operacional de Lectoescritura. Para el presente trabajo se utilizó el 

instrumento PROLEC de (Cuetos et al., 2009). Este instrumento contiene 34 

preguntas y se consideran cuatro dimensiones y nueve indicadores. 

También se revisó el material de Toro y Cervera (1995) quien tiene un material 

adaptado. Para este trabajo se presentan los siguientes criterios para la población 

como sigue: criterios de inclusión, porque en este estudio participaron solo 

estudiantes que pertenecen al IV ciclo del nivel primaria, de un centro educativo del 

distrito de Los Olivos considerando una ratio de edades de 8 a 10 años. Solo 

participaron aquellos cuyos padres o apoderados firmaron el documento de 

consentimiento informado. La población del presente trabajo estuvo formada por 160 

estudiantes. La muestra fue la misma que la población, constituida por 120 

estudiantes con criterio de exclusión: aquellos estudiantes que no registran asistencia 

permanente. 

Sobre la población, para Hernández et al. (2014) es “el conjunto de todos los 

casos que cumplen con rigurosas precisiones” (pág.36). Para este estudio la 

población fue de 160 estudiantes del IV ciclo del nivel primaria de una institución 

educativa de Los Olivos. Para Lind et al. (2008), la muestra es “una porción o parte 
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de la población que se ha seleccionado” (Robles, 2019, pág. 7). La muestra del 

presente estudio estuvo conformada por 120 estudiantes del IV ciclo del nivel primaria 

de una institución educativa de Los Olivos. 

El muestreo fue de carácter no probabilístico de carácter intencional y no pudo 

ser modificada. La unidad de análisis de estudio fueron los estudiantes del IV ciclo 

del nivel primaria de un centro educativo de Los Olivos, sus edades están entre 8 a 

10 años. 

Se utilizó la técnica de la encuesta como método para recopilar, procesar y 

analizar la información necesaria en este estudio, el cuestionario se considera un 

instrumento, que, según Hernández et al. (2014), es cualquier recurso empleado por 

el investigador con fines de obtener información relevante acerca de las variables bajo 

estudio, incluyendo cuestionarios, entrevistas, pruebas estandarizadas y encuestas. 

La variable "disgrafía" fue evaluada mediante el Test de análisis TALE, un 

instrumento con 24 ítems diseñado para evaluar las dimensiones léxica y motriz de la 

disgrafía. Este test fue adaptado por Centeno y Meléndez (2019). Por otro lado, la 

variable "lectoescritura" fue evaluada mediante el uso del PROLEC. 

El objetivo de estas pruebas fue determinar el nivel de competencia en 

lectoescritura de los estudiantes del IV ciclo de primaria. Su aplicación y análisis 

posterior de los resultados permitirán detectar los logros y aspectos débiles del 

aprendizaje de la lectoescritura en la muestra seleccionada. Estas pruebas se aplican 

de forma individual y colectiva, las mismas que sirven para planificar actividades e 

intervenir según los resultados obtenidos. 

En cuanto a la validez del trabajo, se refiere al grado en que el instrumento 

utilizado mide la variable deseada, como lo define Kaplan y Saccuzzo (2001) al 

mencionar que "la validez es la medida en que un test mide lo que se supone debe 

medir". Sin embargo, dado que se utilizaron instrumentos previamente validados, no 

fue necesario realizar validaciones adicionales. 

En relación con la confiabilidad, se realizó un proceso previo para validar la 

consistencia. Este estudio se trabajó con una muestra de 120 alumnos que presentan 

características similares. 

En cuanto al procedimiento, se solicitó permiso al director del colegio para 

llevar a cabo el estudio y aplicar la prueba a los alumnos mediante una carta de 

presentación y un consentimiento informado. Posteriormente, las pruebas se 
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administraron tanto de forma individual como grupal. Esta tarea se realizó de manera 

presencial en tres fechas, con una duración total de cuatro horas. Una vez 

completada la administración de las pruebas, los resultados se registraron en una 

base de datos en Excel y se analizaron utilizando el programa informático SPSS. 

Estos resultados se presentan en forma de tablas y figuras para su análisis y 

extracción de conclusiones, basándose en referencias que aborden las dos variables 

y sus niveles de medición. Finalmente, se elaboró un informe final de la investigación. 

Para analizar los resultados , se creó un archivo en Excell , realizando el análisis 

descriptivo de las pruebas aplicadas para identificar el nivel de lectoescritura de los 

estudiantes de la muestra. Los resultados de las pruebas se compararon con las 

hipótesis planteadas y se realizó un análisis inferencial utilizando la prueba de 

correlación de Spearman para examinar las relaciones entre las variables. Con este 

análisis se determinó si existe una asociación significativa entre la disgrafía y el nivel 

de lectoescritura de los estudiantes. Los resultados se presentaron de manera clara 

y concisa en el informe final de la investigación. 

En relación con los aspectos éticos, con la información obtenida de los 

estudiantes que participaron en este trabajo, se garantizó la demostración de 

honestidad, imparcialidad y confidencialidad en todo momento. Se compartió el 

consentimiento informado a los padres de familia o apoderados de los niños 

involucrados y se protegió la identidad de estos últimos, dado que son menores de 

edad. 

Asimismo, se respetó el empleo de fuentes de información y se mantuvo la 

integridad de la propiedad intelectual. Se otorgó el crédito correspondiente a los 

autores cuyas ideas o trabajos hayan sido utilizados, siguiendo estrictamente el 

formato APA, séptima edición, en todas las citas y referencias utilizadas en el estudio. 

Estos principios éticos y procedimientos garantizaron la integridad y la validez del 

estudio, así como el respeto a los derechos de los participantes y la comunidad 

académica en general. 
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Leve Moderado Severo 

50.0% 

30.8% 
19.2% 

Leve Moderado Severo 

III RESULTADOS 
 

Tabla 1 

Frecuencia y porcentaje de los niveles de Disgrafía. 

Variable Disgrafía 
Niveles    

F % 
 

Leve 60 50.0% 

Moderado 37 30.8% 

Severo 23 19.2% 

Total 120 100.0% 
 

 
Figura 1 

Niveles de Disgrafía. 

 

En la Tabla 1 se presenta la frecuencia y el porcentaje de los niveles de 

disgrafía en los estudiantes del IV ciclo de primaria. Del total de 120 estudiantes 

evaluados, el 50.0% (60 estudiantes) presenta un nivel de disgrafía leve, mientras que 

el 30.8% (37 estudiantes) tiene un nivel de disgrafía moderado. Por último, el 19.2% 

(23 estudiantes) muestra un nivel de disgrafía severo. Esta distribución evidencia que 

50% de estudiantes presentan disgrafía leve, seguido por aquellos en el nivel 

moderado y, en menor proporción, los que presentan un nivel severo. 
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Leve Moderado Severo 
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Dimensión Motriz 

Dimensión Léxica 

49.2% 52.5% 

Tabla 2 

Frecuencia y porcentaje de los niveles de Disgrafía. 
 

 
Niveles 

Dimensión Motriz Dimensión Léxica 

 F % F % 

Leve 59 49.2% 63 52.5% 

Moderado 48 40.0% 45 37.5% 

Severo 13 10.8% 12 10.0% 

Total 120 100.0% 120 100.0% 

 

Figura 2 

Percepción de niveles de Disgrafía. 
 

 

En la Tabla 2 se muestran la frecuencia y el porcentaje de los niveles de 

disgrafía en las dimensiones motriz y léxica de los estudiantes del IV ciclo de primaria. 

En la dimensión motriz, el 49.2% (59 estudiantes) demuestra un nivel de disgrafía 

leve, el 40.0% (48 estudiantes) tiene un nivel moderado, y el 10.8% (13 estudiantes) 

muestra un nivel severo. Respecto a la dimensión léxica, el 52.5% (63 estudiantes) 

presenta un nivel leve de disgrafía, el 37.5% (45 estudiantes) tiene un nivel moderado, 

y el 10.0% (12 estudiantes) muestra un nivel severo. 

En ambas dimensiones, gran parte de los alumnos presenta disgrafía leve 

seguido por aquellos en el nivel moderado y, en menor proporción, los que presentan 

un nivel severo. 
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Bajo Medio Alto 

40.0% 
34.2% 

25.8% 

Bajo Medio Alto 

Tabla 3 

Frecuencia y porcentaje de los niveles de Lectoescritura. 
 

 

 
  

Niveles 
 Variable Lectoescritura 

 
F % 

 

Bajo 
  

31 
 

25.8% 

Medio 
 

48 40.0% 

Alto 
 

41 34.2% 

 
Total 120 100.0% 

 

Figura 2 

Niveles de Lectoescritura. 

 
 

En la Tabla 3 se presentan la frecuencia y el porcentaje de los niveles de 

lectoescritura en los estudiantes del IV ciclo de primaria. Con un total de 120 

estudiantes evaluados, el 25.8% (31 estudiantes) muestra un nivel bajo de 

lectoescritura, el 40.0% (48 estudiantes) tiene un nivel medio, y el 34.2% (41 

estudiantes) presenta un nivel alto. Esta distribución indica que la mayor proporción 

de estudiantes se encuentra en el nivel medio de lectoescritura, continuando con 

aquellos en el nivel alto, y en menor medida, los que tienen un nivel bajo. 
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Bajo Medio Alto 

 39.2%  36.7% 

20.8% 
27.5%

 31.7% 
 29.2% 

 27.5% 

Dimensión 
Identificación 

de letras 

Dimensión 
Procesos 
léxicos 

Dimensión 
Procesos 
sintácticos 

Dimensión 
Procesos 
semánticos 

24.2% 

40.8% 
43.3% 42.5% 36.7% 

Tabla 3 

Lectoescritura y sus dimensiones 
 

 

Niveles 

Dimensión 
Identificación de 

letras 

Dimensión 
Procesos léxicos 

Dimensión 
Procesos 
sintácticos 

Dimensión 
Procesos 
semánticos 

 F % F % F % F % 

Bajo 29 24.2% 25 20.8% 33 27.5% 35 29.2% 

Medio 47 39.2% 51 42.5% 49 40.8% 52 43.3% 

Alto 44 36.7% 44 36.7% 38 31.7% 33 27.5% 

Total 120 100.0% 120 100.0% 120 100.0% 120 100.0% 

 
Figura 4 

Lectoescritura: Dimensiones 

 

 

En la Tabla 4 proporciona información de las dimensiones de lectoescritura en 

los estudiantes del IV ciclo de EBR. En la dimensión de identificación de letras, el 

24.2% (29 estudiantes) presenta un nivel bajo, el 39.2% (47 estudiantes) tiene un nivel 

medio, y el 36.7% (44 estudiantes) muestra un nivel alto. En la dimensión de procesos 

léxicos, el 20.8% (25 estudiantes) tiene un nivel bajo, el 42.5% (51 estudiantes) está 

en un nivel medio, y el 36.7% (44 estudiantes) presenta nivel alto. En la dimensión de 

procesos sintácticos, el 27.5% (33 estudiantes) muestra un nivel bajo, el 40.8% (49 

estudiantes) tiene nivel medio, y el 31.7% (38 estudiantes) presenta nivel alto. Por 

último, en la dimensión de procesos semánticos, el 29.2% (35 estudiantes) tiene nivel 
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30.0% 

 
25.0% 

 26.7% 

20.0% 

 
15.0% 

 
10.0% 

 11.7% 

5.0%  2.5% 

0.0% 

Lectoescritura 
Bajo 

Lectoescritura 
Medio 

Lectoescritura 
Alto 

Leve 

Moderado 

Disgrafía 
Severo 

1.7% 

6.7% 

10.8% 

10.0% 12.5% 

17.5% 

bajo, el 43.3% (52 estudiantes) está en nivel medio, y el 27.5% (33 estudiantes) 

muestra nivel alto. En todas las dimensiones, la mayor proporción de estudiantes se 

encuentra en el nivel medio, seguido por aquellos en los niveles alto y bajo. 

 
Tabla 4 

Tabla cruzada entre Disgrafía vs Lectoescritura 
 
 
 
 

  
Bajo 

Lectoescritura 

Medio 

 
Alto 

Total 

Leve 12 2 3 17 

% 10.0% 1.7% 2.5% 14.2% 

Disgrafía Moderado 8 15 14 37 

% 6.7% 12.5% 11.7% 30.8% 

Severo 21 13 32 66 

% 17.5% 10.8% 26.7% 55.0% 

Total 41 30 49 120 

 34.2% 25.0% 40.8% 100% 
 

Figura 3 

Disgrafía vs Lectoescritura 
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En la Tabla 5 se presenta la tabla cruzada entre niveles de disgrafía y niveles 

de lectoescritura en estudiantes del IV ciclo de primaria. De los estudiantes con 

disgrafía leve, el 10.0% (12 estudiantes) tiene nivel bajo de lectoescritura, el 1.7% (2 

estudiantes) nivel medio y el 2.5% (3 estudiantes) nivel alto, representando el 14.2% 

del total de estudiantes. En el caso de los estudiantes con disgrafía moderada, el 

6.7% (8 estudiantes) muestra nivel bajo de lectoescritura, el 12.5% (15 estudiantes) 

nivel medio y el 11.7% (14 estudiantes) nivel alto, lo que constituye el 30.8% del total. 

Por último, entre los estudiantes con disgrafía severa, el 17.5% (21 estudiantes) 

presenta un nivel bajo de lectoescritura, el 10.8% (13 estudiantes) nivel medio y el 

26.7% (32 estudiantes) nivel alto, representando el 55.0% del total. En general, el 

34.2% (41 estudiantes) tiene un nivel bajo de lectoescritura, el 25.0% (30 estudiantes) 

con nivel medio y el 40.8% (49 estudiantes) con nivel alto, sumando 120 estudiantes 

evaluados. 

 
 

Tabla 5 

Tabla cruzada entre Disgrafía vs Identificación de letras 
 

 Iden 

Bajo 

tificación de le 

Medio 

tras 

Alto 
Total 

Leve 10 5 3 18 

% 8.3% 4.2% 2.5% 15.0% 

Disgrafía Moderado 
F

 8 15 14 37 

% 6.7% 12.5% 11.7% 30.8% 

Severo 
F

 19 24 22 65 

% 15.8% 20.0% 18.3% 54.2% 

Total 37 44 39 120 

 30.8% 36.7% 32.5% 100% 

 
En la Tabla 6 se presenta la tabla cruzada entre los niveles de disgrafía y los 

niveles de identificación de letras en estudiantes del IV ciclo de primaria. De los 

estudiantes con disgrafía leve, el 8.3% (10 estudiantes) tiene un nivel bajo de 

identificación de letras, el 4.2% (5 estudiantes) un nivel medio y el 2.5% (3 

estudiantes) con nivel alto, representando el 15.0% del total de estudiantes. Entre los 

estudiantes con disgrafía moderada, el 6.7% (8 estudiantes) presenta un nivel bajo 

de identificación de letras, el 12.5% (15 estudiantes) con nivel medio y el 11.7% (14 

estudiantes) con nivel alto, ello constituye un 30.8% del total. Por último, entre los 
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estudiantes con disgrafía severa, el 15.8% (19 estudiantes) muestra un nivel bajo de 

identificación de letras, el 20.0% (24 estudiantes) con nivel medio y el 18.3% (22 

estudiantes) con nivel alto, representando el 54.2% del total. En general, el 30.8% (37 

estudiantes) tiene un nivel bajo de identificación de letras, el 36.7% (44 estudiantes) 

un nivel medio y el 32.5% (39 estudiantes) con nivel alto, sumando 120 estudiantes 

evaluados. 

 
Tabla 6 

Tabla cruzada entre Disgrafía vs Procesos léxicos 
 

 
Leve 

F
 

Pr 

Bajo 

ocesos léxico 

Medio 

s 

Alto 
Total 

12 7 3 22 

% 10.0% 5.8% 2.5% 18.3% 

Disgrafía Moderado 8 19 14 41 

% 6.7% 15.8% 11.7% 34.2% 

Severo 15 23 19 57 

% 12.5% 19.2% 15.8% 47.5% 

Total 35 49 36 120 

 29.2% 40.8% 30.0% 100% 

 
 

En la Tabla 7 se observa la tabla cruzada entre los niveles de disgrafía y los 

niveles de procesos léxicos en los estudiantes del IV ciclo de primaria. De los 

estudiantes con disgrafía leve, el 10.0% (12 estudiantes) tiene un nivel bajo de 

procesos léxicos, el 5.8% (7 estudiantes) con nivel medio y el 2.5% (3 estudiantes) un 

nivel alto, representando el 18.3% del total de estudiantes. Entre los estudiantes con 

disgrafía moderada, el 6.7% (8 estudiantes) presenta un nivel bajo de procesos 

léxicos, el 15.8% (19 estudiantes) un nivel medio y el 11.7% (14 estudiantes) con nivel 

alto, lo que constituye el 34.2% del total. Por último, entre los estudiantes con disgrafía 

severa, el 12.5% (15 estudiantes) muestra un nivel bajo de procesos léxicos, el 19.2% 

(23 estudiantes) un nivel medio y el 15.8% (19 estudiantes) un nivel alto, 

representando el 47.5% del total. En general, el 29.2% (35 estudiantes) tiene un nivel 

bajo de procesos léxicos, el 40.8% (49 estudiantes) con nivel medio y el 30.0% (36 

estudiantes) tuvieron nivel alto, sumando un total de 120 estudiantes evaluados. 
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Tabla 7 

Tabla cruzada entre Disgrafía vs Procesos sintácticos 
 

 
Leve 

F
 

Pro 

Bajo 

cesos sintácti 

Medio 

cos 

Alto 
Total 

2 7 4 13 

% 1.7% 5.8% 3.3% 10.8% 

Disgrafía Moderado 32 45 25 102 

% 26.7% 37.5% 20.8% 85.0% 

Severo 2 2 1 5 

% 1.7% 1.7% 0.8% 4.2% 

Total 36 54 30 120 

 30.0% 45.0% 25.0% 100% 

 
Observamos la relación de disgrafía y procesos sintácticos según las pruebas 

aplicadas. De los estudiantes con disgrafía leve, el 1.7% (2 estudiantes) tiene un nivel 

bajo de procesos sintácticos, el 5.8% (7 estudiantes) un nivel medio y el 3.3% (4 

estudiantes) un rango alto, representando el 10.8% del total de estudiantes. Entre los 

estudiantes con disgrafía moderada, el 26.7% (32 estudiantes) presenta un nivel bajo 

de procesos sintácticos, el 37.5% (45 estudiantes) nivel medio; rango alto el 20.8% 

(25 estudiantes) , lo que constituye el 85.0% del total. Por último, entre los estudiantes 

con disgrafía severa, el 1.7% (2 estudiantes) muestra procesos sintácticos bajos , el 

1.7% (2 estudiantes) un nivel medio y el 0.8% (1 estudiante) un rango alto, 

representando el 4.2% del total. En general, el 30.0% (36 estudiantes) tiene un nivel 

bajo de procesos sintácticos, el 45.0% (54 estudiantes) tuvieron nivel medio y el 

25.0% (30 estudiantes) mostraron nivel alto, sumando un total de 120 estudiantes 

evaluados. 

 
Tabla 8 

Tabla cruzada entre Disgrafía vs Procesos semánticos 

Procesos semánticos  
Total 

Bajo Medio Alto 

Leve 
F

 
% 

3 
2.5% 

15 
12.5% 

6 
5.0% 

24 
20.0% 

Disgrafía Moderado 16 37 32 85 
% 13.3% 30.8% 26.7% 70.8% 

Severo 5 3 3 11 
% 4.2% 2.5% 2.5% 9.2% 

 24 55 41 120 
Total 20.0% 45.8% 34.2% 100% 
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En la Tabla 9 se presenta la tabla cruzada entre los niveles de disgrafía y los 

niveles de procesos semánticos en estudiantes del IV ciclo de primaria. De los 

estudiantes con disgrafía leve, el 2.5% (3 estudiantes) tiene un nivel bajo de procesos 

semánticos, el 12.5% (15 estudiantes) un nivel medio y el 5.0% (6 estudiantes) un 

nivel alto, representando el 20.0% del total de estudiantes. Entre los estudiantes con 

disgrafía moderada, el 13.3% (16 estudiantes) presenta un nivel bajo de procesos 

semánticos, el 30.8% (37 estudiantes) un nivel medio y el 26.7% (32 estudiantes) un 

nivel alto, lo que constituye el 70.8% del total. Por último, entre los estudiantes con 

disgrafía severa, el 4.2% (5 estudiantes) muestra un nivel bajo de procesos 

semánticos, el 2.5% (3 estudiantes) un nivel medio y el 2.5% (3 estudiantes) un nivel 

alto, representando el 9.2% del total. En general, el 20.0% (24 estudiantes) tiene un 

nivel bajo de procesos semánticos, el 45.8% (55 estudiantes) mostraron nivel medio 

y el 34.2% (41 estudiantes) tuvieron nivel alto, sumando un total de 120 estudiantes 

evaluados. 

 
Tabla 9 

Prueba de Normalidad Kolmogorov Smirnov. 

Kolmogorov – Smirnov 

 
E s t. g l S i g 

Disgrafía ,051 45 ,000 

Motriz ,094 45 ,000 

Léxica ,034 45 ,000 

Lectoescritura ,079 45 ,020 

Identificación de letras ,241 45 ,000 

Procesos léxicos ,094 45 ,001 

Procesos sintácticos ,034 45 ,002 

Procesos semánticos ,094 45 ,001 

Disgrafía ,094 45 ,001 

 
La Tabla 10 muestra resultados de ambas variables. Estos muestran que las 

dos variables y sus respectivas dimensiones donde se calcula valores de por debajo 

al 0.05, ello sugiere que no tienen una distribución normal. Por ello, se aplicó un 

estadístico no paramétrico denominado Regresión logística a fin de contrastar las 
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hipótesis de trabajo, habida cuenta de la naturaleza ordinal de las variables, la 

presencia de un objetivo de incidencia o influencia y una base de datos libre. 

 
Contraste de hipótesis general 

 
Ho: La disgrafía no incide significativamente en la lectoescritura en estudiantes del 

IV ciclo de primaria en una Institución Educativa de Los Olivos, 2024. 

Ha: La disgrafía incide significativamente en la lectoescritura en estudiantes del IV 

ciclo de primaria en una Institución Educativa de Los Olivos, 2024. 

Tabla 10 

Información de ajuste de los modelos. 
 

 
Modelo 

Logaritmo de la 
verosimilitud -2 

 
Chi-cuadrado 

 
gl 

 
Sig. 

Sólo intersección 145,154    

Final 39,097 199,097 2 ,000 
Función de enlace: Logit.    

 

En el resultado observamos que el valor de la significancia fue menor que el 

nivel planteado (p=0,000<0,05) siendo evidencia para negar la hipótesis nula, y a 

aceptar que el modelo de regresión para las variables de la disgrafía en la 

lectoescritura es explicativo de acuerdo con la significancia. 

 
Tabla 11 

Prueba de bondad de ajuste entre las variables de estudio. 
 

 
Chi-cuadrado Gl Sig. 

Pearson 4,794 2 ,097 

Desvianza 4,451 2 ,096 

Función de enlace: Logit.   

 

Se observa que el p valor > 0.05, lo que evidencia que la disgrafía en la 

lectoescritura se ajusta al modelo de regresión logística ordinal. 
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Tabla 12 

Estimaciones de parámetro. 

 
 
 

Intervalo de confianza 
al 95% 

  Estimaci 
ón 

Desv. 
Error 

 

Wald 
 

gl 
 

Sig. 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Umbral [Lectoescritura1= 
1] 

-2,315 ,197 208,507 1 ,000 -3,764 -3,084 

 [Lectoescritura1= 
2] 

-,607 ,181 9,885 1 ,000 -,497 -,224 

Ubicaci [Disgrafía =1] -1,764 ,263 68,134 1 ,000 -3,488 -2,175 

ón [Disgrafía =2] -2,764 ,241 115,205 1 ,000 -2,278 -1,342 

 [Disgrafía =3] 0a . . 0 . . . 

Función de enlace: Logit. 

a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 

 

Se observan los resultados obtenidos para estimación de parámetros, entre la 

Disgrafía en la Lectoescritura. También, se indica que el coeficiente Wald asociado a 

cada prueba es mayor a 4. A este respecto, la Disgrafía en nivel leve (Wald = 115.134 

> 4; sig. = .000 < 0.05), es predictor de la Lectoescritura en el nivel alto (Wald = 

115.205 > 4; sig. = 0.000 < 0,05). 

 
Tabla 13 

Prueba Pseudo R cuadrado. 
 

 
Pseudo R cuadrado 

Cox y Snell ,194 

Nagelkerke ,245 

McFadden ,124 

Función de enlace: Logit. 
 

Observamos que el coeficiente de Nagelkerke) siempre presenta mayor valor. 

Ello demuestra que la Lectoescritura está subordinada en un 24,0% a la Disgrafía. 
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IV DISCUSIÓN 
 

El estudio que se analiza concluye que la disgrafía incide significativamente en la 

lectoescritura de los estudiantes del IV ciclo de primaria en una Institución Educativa 

de Los Olivos, Lima, en 2024. Al aplicar el coeficiente de Nagelkerke, la lectoescritura 

depende en un 24.0% de la disgrafía. 

Comparando estas conclusiones con estudios internacionales, se observa que 

Arguello (2023) en Ecuador encontró una relación significativa entre la disgrafía motriz 

y las dificultades en lectoescritura, con una correlación de Pearson de 0.81 y una 

significancia mayor al 0.98. Este estudio, basado en un enfoque descriptivo y mixto, 

reveló que el 77% de los estudiantes tenía disgrafía y el 66% presentaba dificultades 

en lectoescritura. La conclusión fue que es imprescindible implementar estrategias 

didácticas para fortalecer las habilidades motoras en los estudiantes. 

Asimismo, Paredes y Mena (2021) en Ecuador también encontraron una 

correlación significativa entre la disgrafía motriz y las dificultades de aprendizaje en 

estudiantes de segundo grado de primaria. Utilizaron un enfoque no experimental y 

descriptivo, su estudio concluyó que la disgrafía motriz tiene un impacto notable en el 

aprendizaje de los estudiantes. 

También podemos hacer referencia a Andrade y Paguay (2019), investigación 

realizada en Ecuador con 95 estudiantes del segundo grado de primaria, encontró 

una correlación significativa entre el desarrollo de funciones básicas y el proceso de 

lectoescritura, utilizando un enfoque cuantitativo ,no experimental, de diseño no 

experimental y tipo de investigación descriptiva, correlacional. En su investigación 

concluyó que debe dar importancia a las funciones básicas que debe adquirir el 

estudiante para evitar posibles problemas cuando se enfrente al proceso de la 

lectoescritura. 

A nivel nacional, en Perú, Tuesta (2023) identificó que los problemas de 

disgrafía influyen moderadamente en la lectoescritura en estudiantes de sexto de 

primaria en Lima. El informe mostró una relación positiva e inversa entre disgrafía y 

lectoescritura, validando la hipótesis de que la disgrafía afecta negativamente la 

lectoescritura . Además, Caisahuana (2022) también en Lima, encontró que la 

disgrafía está relacionada a una debilidad en lectoescritura en alumnos de quinto 

grado, utilizando un enfoque no experimental y correlacional. Los resultados apoyaron 

la idea de que la disgrafía y la lectoescritura están significativamente relacionadas. 
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De otro lado, García (2022) analizó problemas de lectoescritura en niños de primaria 

y concluyó que la presencia de disgrafía durante el aprendizaje de la lectoescritura 

está asociada con mayores dificultades en lectoescritura, utilizando un enfoque 

cuantitativo y descriptivo correlacional. 

Los resultados obtenidos coinciden con lo expuesto con el teórico 

Cuetos(2016) donde menciona que en lo referente a la maduración de las 

dimensiones léxicas y motrices se hacen imprescindibles al momento en que el 

estudiante pasa a la etapa de la escritura y la lectura, están relacionadas. De igual 

forma para Portellano(1985) en su estudio realizado a 850 estudiantes, concluyó que 

el 70% de los mismos tenía dificultades de lectoescritura y a su vez presentaban 

disgrafía debido a casusas motrices. Se analizaron los resultados encontrando 

coincidencia con los principales teóricos mencionados lo cual sirve de sustento para 

la investigación. 

Con relación a la primera hipótesis planteada, el estudio concluye que la 

disgrafía influye significativamente en la identificación de letras en estudiantes del IV 

ciclo de primaria en una Institución Educativa de Los Olivos, Lima 2024, indicando 

que la identificación de letras depende en un 26.0% de la disgrafía, según el 

coeficiente de Nagelkerke. Comparando estos resultados con antecedentes 

internacionales, encontramos varias similitudes y diferencias. Por ejemplo, el estudio 

de Arguello (2023) en Ecuador también aborda la relación entre disgrafía y 

lectoescritura, revelando que el 77% de los estudiantes tenía diagnóstico de disgrafía 

y el 66% presentaba dificultades en lectoescritura. La correlación de Pearson de 0.81 

con una significancia mayor al 0.98 sugiere una fuerte relación entre disgrafía y 

dificultades en lectoescritura. La diferencia principal radica en el enfoque del estudio, 

ya que Arguello se centró en la disgrafía motriz y utilizó una muestra pequeña de 9 

estudiantes y 1 docente. 

De otro lado, Paredes y Mena (2021) en Ecuador encontraron relación para 

disgrafía motriz y dificultades de aprendizaje en niños de segundo grado. Utilizando 

un enfoque no experimental y descriptivo, este estudio muestra similitudes en la 

metodología y en la conclusión de que la disgrafía tiene un impacto notable en el 

aprendizaje, aunque se centró en una población más joven y en un contexto diferente. 

También encontramos similitud en el trabajo realizado por Andrade y Paguay, 

(2019) respecto a una variable, lectoescritura y su dimensión semántica, después de 

haber aplicado una prueba de Lecto-escritura con 49 niños, existe un porcentaje de 
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estudiantes que no comprenden lo que leen con puntajes inferiores a lo normal 

representando el 32%, relacionado a el nivel bajo de funciones básicas que tienen 

para el proceso de lectoescritura, tales como la memoria, habilidades motoras ,entre 

otras más. 

Tuesta (2023) en Lima identificó que los problemas de disgrafía influyen 

moderadamente en la lectoescritura para alumnos de sexto de primaria, con una 

relación inversa positiva . La conclusión de Tuesta es similar en términos de la 

incidencia de la disgrafía en la lectoescritura, aunque la muestra y el nivel educativo 

difieren. Asimismo, Caisahuana (2022) también en Lima, encontró una incidencia para 

disgrafía y dificultades de lectoescritura en alumnos de quinto grado. Utilizando un 

enfoque no experimental y correlacional, este estudio coincide en la metodología y en 

la conclusión de una relación significativa entre disgrafía y lectoescritura. 

Con relación a la segunda hipótesis específica , se concluye que la disgrafía 

influye en los procesos léxicos de los estudiantes que participaron de este estudio, 

determinando que los procesos léxicos dependen en un 29.0% de la disgrafía, según 

el coeficiente de Nagelkerke. 

Comparando estos resultados con estudios previos, encontramos algunas 

similitudes y diferencias importantes. El estudio de Caisahuana (2022) en alumnos de 

quinto grado en Lima Cercado se centró en determinar la relación entre disgrafía y 

déficit de lectoescritura. Utilizando un enfoque básico, no experimental y correlacional, 

trabajó con 41 estudiantes y concluyó que disgrafía y lectoescritura se relacionan 

positivamente. Aunque Caisahuana no especifica los procesos léxicos, la relación 

significativa entre disgrafía y lectoescritura sugiere una conexión subyacente similar 

a la encontrada en el estudio sobre los procesos léxicos. 

García (2022) también analizó problemas de lectoescritura en niños del nivel 

primaria en Lima, enfocándose en la presencia de la disgrafía durante el aprendizaje 

de la lectoescritura. Utilizando un enfoque cuantitativo, descriptivo y correlacional, 

trabajó con 105 niños del V ciclo de primaria y concluyó que un nivel leve de disgrafía 

se asocia con mayores dificultades en lectoescritura. Este estudio refuerza la idea de 

que la disgrafía afecta significativamente los aspectos de la lectoescritura, lo cual es 

coherente con la conclusión sobre la incidencia en los procesos léxicos. 

Por otro lado, Poma (2020) investigó la relación inversa entre disgrafía y 

lectoescritura en estudiantes de tercer y cuarto grado en Los Olivos. Basándose en la 

teoría de Piaget, su estudio cuantitativo, correlacional y no experimental con 85 
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estudiantes encontró una correlación inversa moderada: a mayor problema de 

disgrafía, menores habilidades en lectoescritura y viceversa. Aunque el enfoque de 

Poma se centra en una relación inversa, su conclusión de que la disgrafía léxica afecta 

las habilidades de lectoescritura respalda la hipótesis de que los procesos léxicos 

están significativamente influenciados por la disgrafía. 

Con relación a la hipótesis 3, se concluye que la disgrafía incide 

significativamente en los procesos sintácticos en estudiantes del IV ciclo de primaria 

en una Institución Educativa de Los Olivos, Lima 2024, siendo que los procesos 

sintácticos dependen en un 29.0% de la disgrafía, según el coeficiente de Nagelkerke. 

Comparando estos resultados con estudios previos, se observan varias 

semejanzas y diferencias. El estudio de Arguello (2023) en la provincia de Bolívar, 

Ecuador, determinó que el 77% de los estudiantes tenía diagnóstico de disgrafía y el 

66% presentaba dificultades leves o severas en lectoescritura. Arguello halló una 

correlación de Pearson de 0,81 con una significancia mayor al 0,98, indicando una 

fuerte relación entre las dificultades de lectoescritura y la disgrafía. Aunque Arguello 

no se centró específicamente en los procesos sintácticos, su hallazgo de una relación 

significativa entre disgrafía y lectoescritura apoya la conclusión de que la disgrafía 

afecta diversas áreas del aprendizaje de la escritura. 

Además es similar al estudio realizado por Paredes y Mena (2021), al 

investigar la relación entre disgrafía motriz y aprendizaje en Chimborazo, Ecuador, 

concluyeron que existe una correlación entre disgrafía motriz y dificultades en los 

aprendizajes. Aunque no mencionan específicamente los procesos sintácticos, la 

relación general entre disgrafía y dificultades de aprendizaje apoya la hipótesis de que 

la disgrafía impacta diversas áreas de la lectoescritura, incluidos los procesos 

sintácticos. 

El trabajo de Andrade y Paguay (2019) es similar en cuanto a la segunda 

variable de lectoescritura, aunque no menciona específicamente las dimensiones de 

este trabajo, su primera variable se enfoca en todas las habilidades básicas que 

debe poseer el estudiante para desarrollar el proceso de lectoescritura, como la 

coordinación, lateralidad, la pronunciación, la memoria ,entre otras. Concluye que 

existe relación cuantas menos habilidades básicas posea el niño, tendrá más 

dificultades para desarrollar la lectoescritura. 

De otro lado, es similar al estudio de Tuesta (2023) en Lima con estudiantes 

de sexto grado, pues encontró que los problemas de disgrafía influyen 
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moderadamente en la lectoescritura, mostrando una relación inversa positiva. Tuesta 

valida la hipótesis de que la disgrafía afecta significativamente la lectoescritura. 

Con relación a la hipótesis específica 4, se concluye que la disgrafía incide 

significativamente en los procesos semánticos en estudiantes del IV ciclo de primaria 

en una Institución Educativa de Los Olivos, Lima 2024, siendo que los procesos 

semánticos dependen en un 25.0% de la disgrafía, según el coeficiente de 

Nagelkerke. Comparando estos resultados con estudios previos, encontramos 

diversas semejanzas y diferencias. Por otro lado, Jiménez y Mansfeld (2020) 

realizaron un estudio cuantitativo descriptivo-correlacional el cual buscaba detectar 

los síntomas de la disgrafía disléxica y niveles de desarrollo de la escritura en alumnos 

del 2do.grado de primaria. Ellos aplicaron el test de ROMINUIR y demostraron que sí 

existe relación entre disgrafía disléxica y niveles de desarrollo de escritura. 

En el ámbito nacional, el estudio de Tuesta (2023) en Lima con estudiantes de 

sexto grado identificó la incidencia de la disgrafía en la lectoescritura, encontrando 

que los problemas de disgrafía influyen moderadamente en la lectoescritura. Aunque 

Tuesta no se centró específicamente en los procesos semánticos, sus resultados 

apoyan la idea de que la disgrafía afecta diversos aspectos de la lectoescritura, 

incluida la semántica. Asimismo, Caisahuana (2022), en su investigación con alumnos 

del quinto grado en Lima Cercado, concluyó que la disgrafía y el déficit de 

lectoescritura están relacionados. Utilizando el test PROESC y las pruebas del 

repositorio de Minedu, Caisahuana también apoya la conclusión de que la disgrafía 

tiene un impacto significativo en varios aspectos de la lectoescritura, aunque no se 

centró exclusivamente en los procesos semánticos. 

De otro lado, García (2022) analizó problemas relacionados con la 

lectoescritura en niños de primaria, enfocándose en la presencia de la disgrafía 

durante todo el proceso de lectoescritura. Aplicando una adaptación de la prueba 

TALE de escritura, concluyó que un nivel leve de disgrafía se asocia con un mayor 

porcentaje de dificultades en la lectoescritura. Este estudio, aunque no específico 

sobre procesos semánticos, refuerza la idea de que la disgrafía afecta 

significativamente la lectoescritura en general. 
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V CONCLUSIONES 

 
 

Primera: En relación con la hipótesis general, se concluyó que la disgrafía incide 

significativamente en la lectoescritura de estudiantes del IV ciclo de primaria en 

una Institución Educativa de Los Olivos, Lima 2024, siendo que la lectoescritura 

depende en un 24.0% de la disgrafía, según el coeficiente de Nagelkerke. 

 
Segunda: En relación con la hipótesis específica 1, se concluyó que la disgrafía 

incide significativamente en la identificación de letras en estudiantes del IV ciclo 

de primaria en una Institución Educativa de Los Olivos, Lima 2024, siendo que la 

identificación de letras depende en un 26.0% de la disgrafía, según el coeficiente 

de Nagelkerke. 

 
Tercera: Acerca de la hipótesis específica 2, se concluyó que la disgrafía incide 

significativamente en los procesos léxicos en estudiantes del IV ciclo de primaria 

en una Institución Educativa de Los Olivos, Lima 2024, siendo que los procesos 

léxicos dependen en un 29.0% de la disgrafía, según el coeficiente de Nagelkerke. 

 
Cuarta: Respecto a la hipótesis específica 3, se concluyó que la disgrafía incide 

significativamente en los procesos sintácticos en estudiantes del IV ciclo de 

primaria en una Institución Educativa de Los Olivos, Lima 2024, los procesos 

sintácticos dependen en un 29.0% de la disgrafía, según el coeficiente de 

Nagelkerke. 

 
Quinta: Referente a la hipótesis específica 4, se concluyó que la disgrafía incide 

significativamente en los procesos semánticos en estudiantes del IV ciclo de 

primaria en una Institución Educativa de Los Olivos, Lima 2024, ya que los 

procesos semánticos dependen en un 25.0% de la disgrafía, según el coeficiente 

de Nagelkerke. 
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VI RECOMENDACIONES 

 
 
 

Se recomienda implementar programas educativos basados en la corrección 

ortográfica con base en la coordinación viso manual, asimismo, se recomienda llevar 

a cabo intervenciones focalizadas en la mejora de habilidades de lectura comprensiva 

y necesidades del estudiante previo diagnóstico de dificultades de aprendizaje 

específicas. También se recomienda utilizar métodos multisensoriales que combinen 

actividades visuales, auditivas y táctiles a fin de fortalecer la conexión entre la forma 

de las letras y su reconocimiento auditivo, facilitando así un aprendizaje más efectivo 

y duradero. enfocarse en la ampliación del vocabulario de manera estructurada 

mediante gamificación, empleando diccionarios digitales, sopa de letras, crucigramas 

o cuestionarios con aplicativos como Socrative o Kahoot, de esta manera, se busca 

fomentar el uso activo del vocabulario en diferentes contextos, lo cual puede mejorar 

las competencias comunicativas oral y escrita. 

Se sugiere implementar estrategias que promuevan una comprensión profunda 

de las estructuras gramaticales a través de ejercicios con cadena de palabras, 

diagramas y ejercicios prácticos que ayuden a los estudiantes a internalizar y aplicar 

correctamente las reglas sintácticas en sus producciones escritas y orales. Por último, 

planificar actividades que fomenten la reflexión y discusión sobre el significado del 

texto específicamente con cuentos o microrrelatos, empleando esquemas de 

inferencias, la identificación de relaciones de causa y efecto, y la interpretación de 

vocabulario específico en diferentes contextos. 
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Anexo 1 

Tabla de operacionalización de variables 
 

 

Variables de 
estudio 

 

Definición 
conceptual 

 

Definición 
operacional 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

 
Ítems 

Escala de 
medición 

 

Niveles 
o rango 

 
 
 
 
 
 
 

Disgrafía 

 
 

Es un trastorno de 

madurez motriz que 

afecta a la formación de 

las letras, a su trazado, 

pudiéndolas hacer 

imperfectas e ilegibles. 

Es un trastorno de tipo 

funcional (López, 2006). 

 
 

En esta investigación, 

para poder cuantificar 

la variable se utilizó el 

Test de análisis TALE, 

el mismo que fue 

adaptado por 

Centeno y Meléndez 

(2019). 

 
 

 
Motriz 

 
 
 
 
 
 

 
Léxica 

 
Copia de palabras 

 
 

Copia de frases 

 
 

Dictado palabras 

Dictado frases 

1-7 

 
 

 
8-12 

 
 
 
 

13-19 

 
 

 
20-24 

 
 
 

 
Nominal 

Adecuado 

(1) 

 
Inadecuado (0) 

 

 
Leve (0-7) 

 
 

Moderado 

(8-15) 

 
 

Severo 

(16-24) 
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Lectoescritura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La lectoescritura es un 

proceso en el que se 

unen las habilidades 

para la lectura y 

escritura. Permite a las 

personas ser capaces 

de         construir         y 

desarrollar su 

conocimiento, además 

de transmitir y 

comunicar información 

(Montes y López, 2018). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para el presente 

trabajo se utilizará el 

instrumento PROLEC 

de (Cuetos et al., 

2009). Este 

instrumento contiene 

34 ítems y se 

consideran seis 

dimensiones y nueve 

indicadores. 

 
 
 
 

Identificación 

de letras 

 
 
 

 
Procesos 

léxicos 

 
 
 

 
Procesos 

sintácticos 

 
 
 
 
 
 
 

Procesos 

semánticos 

 
 
 
 

 
Identificación de letras 

Igual o diferente 

 
 

Lectura 

Palabras 

Lectura pseudo- 

Palabras 

 
 

Estructuras 

gramaticales 

 
 
 

 
Signos de puntuación 

 
 

Comprensión oraciones 

Comprensión de textos 

Comprensión oral 

1-5 

 
 

6-10 

 
 
 
 

11-15 

 
 

16-20 

 
 

 
21-23 

 
 
 
 

24-27 

 
 

 
28-20 

 
 

 
31-32 

 
 

 
33-34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escala 

Nominal 

 
Correcto (1) 

Incorrecto (0) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bajo 

(0-11) 

Medio 

(12-22) 

Alto 

(23-34) 
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Anexo 2 

Instrumentos de recolección de datos 

 
 

 
INSTRUMENTO PARA MEDIR LA DISGRAFÍA 
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Anexo 3 

Evaluación por juicio de expertos 
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Anexo 4 

Resultados del análisis de confiabilidad 
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Anexo 5. 

Consentimiento informado. 
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Anexo 9 

Otras evidencias 
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