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Resumen 

En el presente estudio pretende reflejar el análisis de los problemas 

asociados a la lectoescritura en los niños de educación de primaria, los cuales 

tienen que ver con la disgrafía en la incurren mientras están aprendiendo a 

escribir y a leer. Por ello se ha formulado la siguiente interrogante: ¿Qué relación 

tiene los niveles de disgrafía y el proceso de la lectoescritura en los estudiantes 

del V ciclo de educación básica regular, Lima-2022? Con el propósito de 

determinar la relación que existe entre los niveles de disgrafía y el proceso de la 

lectoescritura que presentaban los niños participantes en este estudio. 

En cuanto a los aspectos metodológicos del estudio, debo indicar que 

partimos del enfoque cuantitativo con un diseño descriptivo correlacional, el cual 

consideró la aplicación de dos pruebas: una para medir los niveles de 

lectoescritura y la otra para identificar los problemas relacionados a las disgrafía 

partiendo del test adaptado de medición de TALE. Para ello, se seleccionó una 

muestra de 105 niños que se encontraban matriculados en el V ciclo (quinto y 

sexto grado) del nivel primaria de una escuela ubicada en la ciudad de Lima. Las 

pruebas de hipótesis se realizaron con la fórmula estadística no paramétrica de 

Rho de Spearman, encontrándose un nivel de correlación inversa (-.658) y una 

significancia bilateral en ambos casos menor que el margen de error 0,05 (5%) y 

con un índice de confiabilidad del 95%, lo cual demuestra que ambas variables no 

siguen una distribución de sus datos con normalidad. 

 La conclusión a la que se llegó fue que hay una relación inversa moderada 

entre las dos variables. Es decir, cuando el nivel de disgrafía es leve, entonces, el 

nivel de lectoescritura alcanza un mayor porcentaje de logro. Permitiendo concluir 

que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula  

Palabras clave: lectura, escritura, comprensión lectora, disgrafía motriz. 
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Abstract 

In the present study it aims to reflect the analysis of the problems associated with 

literacy in primary school children, which have to do with dysgraphia in which they 

incur while they are learning to write and read. For this reason, the following 

question has been asked: What is the relationship between dysgraphia levels and 

the literacy process in students of the V cycle of regular basic education, Lima-

2022? In order to determine the relationship between dysgraphia levels and the 

literacy process presented by the children participating in this study. 

Regarding the methodological aspects of the study, I must indicate that we started 

from the quantitative approach with a descriptive correlational design, which 

considered the application of two tests: one to measure literacy levels and the 

other to identify problems related to dysgraphia based on the TALE measurement 

test. For them, a sample of 105 children who were enrolled in the V cycle (fifth and 

sixth grade) of the primary level of a school located in the city of Lima was 

selected. The hypothesis tests were carried out with spearman's Rho statistical 

formula, finding a level of inverse correlation (-.658) and a bilateral significance in 

both cases less than the margin of error 0.05 (5%) and with a reliability index of 

95%, which shows that both variables do not follow a distribution of their data with 

normality. 

The conclusion reached was that there is a moderate inverse relationship between 

the two variables. That is, when the level of dysgraphia is mild, then the level of 

literacy reaches a higher percentage of achievement. Allowing to conclude that the 

alternative hypothesis is accepted and the null hypothesis is rejected. 

Keywords: reading, writing, reading comprehension, motor dysgraphia.   
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Leer se fundamenta en interpretar el código del grafema impreso para que 

ésta tenga sentido y, como consecuencia, se haga un entendimiento del escrito. 

Dicho de otra manera, leer es una creación activa del individuo por medio de la 

utilización de toda clase de claves y tácticas (Defior, 2014). Pero si esto no se 

logra, porque no se ha desarrollado aún la competencia descodificadora, 

entonces el niño se siente frustrado, enfadado y triste (García, 2003). Y es aquí 

cuando se necesita de la atención oportuna de maestros eclécticos, artífices y 

que, por encima de su buena metodología, lo que puedan brindar es una atención 

más personalizada y solidaria con el problema que afronta el niño (Portellano, 

2008). 

Y es que aprender a leer es para un niño, una actividad emocionante y 

divertida, ya que encuentra el placer de asociar una representación mental a las 

grafías que identifica en un texto, lo cual viene a constituir la comprensión del 

texto. Dicho de otra manera, leer es una tarea que resulta de un proceso mental 

en el niño que comprende lo leído, el cual está asociado con la escritura y la 

lectura.  

Sin embargo, las dificultades que tienen los niños al aprender y las 

alteraciones en el desarrollo de su pensamiento han sido desde hace muchos 

años atrás una preocupación para los maestros (Kaufman, 2009) y también para 

los padres, ya que han tenido que afrontar obstáculos en el avance del lenguaje 

oral y escrito que atraviesan los niños desde sus primeros años de escolaridad y 

es que cada niño es una realidad única en el proceso de aprendizaje 

(Ajuriaguerra, 2005).  

Por ello, los inconvenientes que se muestran a lo largo del desarrollo del 

lenguaje oral y escrito guardan relación directa con la individualidad que tiene 

cada uno de ellos al aprender (Cervera & Toro, 2008). Por lo tanto, puede decirse 

que no existe una sola forma de tratar este problema, sino que es importante 

conocer y en su totalidad la realidad de cada niño y las dificultades que posee.   

La disgrafía es una de las dificultades que presentan los niños y está 

relacionada con la escritura (Owens, 2003). Es un retraso que ellos pueden 

presentar durante el desarrollo y el aprendizaje de la escritura básicamente está 
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relacionada con la figura de los grafemas y los vocablos que no son 

comprendidos por los mismos niños ni dibujados adecuadamente (Portellano, 

1988). Esto se manifiesta realmente en la escritura libre en el dictado y en la 

transcripción de las palabras.  

Es así que en la décimo primera versión sobre la “Clasificación 

Internacional de Enfermedades” que investigó la Organización Mundial de la 

Salud (1992) se pudo apreciar que existían ciertos trastornos relacionados al 

aprendizaje escolar del niño que está en formación, siendo los más recurrentes:  

la dificultad específica de la lectura, de la ortografía, del cálculo y otros sin 

especificación. Asimismo, se dio a conocer que, de cada 10 niños en el mundo, se 

ha podido identificar que son tres o cuatro los que alguna vez presentaron 

disgrafía, afectando el trazo de las grafías y el aprendizaje de la escritura (CIE 10, 

2011). Se dio a conocer también que, de estos casos detectados, la mayoría se 

presentaron en niños que en niñas. 

En estos últimos años, en el Perú se viene aplicando la evaluación censal 

de estudiantes (ECE) a través del Ministerio de Educación, con el propósito de ir 

midiendo cuánto se avanza en los niveles de comprensión lectora en los diversos 

niveles educativos. Y es así que, en el año 2018, sobre las evaluaciones 

aplicadas en el 4to grado de primaria, los resultados evidenciaron deficiencias en 

la lectoescritura de los niños, arrojando un 24,2% de estudiantes en inicio y un 

30,9% en proceso (Minedu, 2018). Es así que el año siguiente, esta misma 

instancia educativa, en su informe sobre calidad educativa exhortaba a los 

maestros de educación básica regular a estar atentos a detectar cualquier 

conducta de riesgo que podría dificultar el aprendizaje de los escolares. Para ello, 

se recomendaba trabajar con un enfoque multidisciplinar que permita integrar 

experiencias significativas a través de métodos activos que integren las vivencias 

y contextos reales de la vida del aprendiz, para fortalecer todas las 

potencialidades del aprendiz y atender los trastornos que puedan dificultar su 

aprendizaje.  

Es así que el Ministerio de Salud y el Instituto de Rehabilitación (2019), 

viene capacitando a profesores y a otros colaboradores en el diagnóstico 

temprano de problemas de aprendizaje. El evento se realizó en el marco del Taller 

“Neuroplasticidad y Dificultades del Aprendizaje en el Aula”, con el objetivo 
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principal de enriquecer el conocimiento de los psicólogos y profesores de los 

niveles de inicial y primaria de los colegios educativos de Lima Metropolitana. A 

través, del empleo de herramientas que serán útiles que permitan reconocer en 

sus primeras manifestaciones las variedades de problemas que afectan el 

aprendizaje de los escolares a fin de brindarles el tratamiento psicopedagógico y 

terapéutico más apropiado (Cordero, 2009). 

Es en este sentido que muchos maestros, al encontrarse frente a este 

problema, surge la inquietud de conocer por qué se le dificulta al niño escribir 

correctamente, qué agentes externos o internos influyen en su desarrollo, cómo 

afecta esto su desarrollo cognitivo y psicosocial. Y es que, así como sucede con 

la lectura, la escritura es una competencia elemental que forma parte de la 

competencia lingüística que al no poder ser desarrollada con corrección lingüística 

ni competencia discursiva (coherencia y cohesión), da como resultado la aparición 

de un problema en el aprendizaje denominado disgrafía. 

Al contextualizar las particularidades de la población de estudio, se debe 

indicar que está ubicada en el distrito de Barranco al Sur de Lima metropolitana. 

Cuenta con una plana docente y administrativa de aproximadamente 60 personas, 

con más de 1100 estudiantes matriculados en un sistema de semipresencialidad y 

distribuidos en 34 ambientes para los niveles de menores en sus dos turnos. Al 

ser una institución focalizada e inclusiva debe asistir a nuestros estudiantes con 

estrategias innovadoras y con un enfoque metodológico para desarrollar 

capacidades y adquirir competencias con la ayuda de especialistas, 

capacitadores, acompañantes pedagógicos y otros profesionales relacionados al 

tema en estudio. 

En ese sentido, es oportuno evaluar a los alumnos que manifiestan posibles 

dificultades de aprendizaje teniendo como referencia la evaluación diagnóstica 

estandarizada de la competencia comunicativa de escritura que se aplica cada 

año a los estudiantes y así, se pudo observar un deficiente nivel en la 

competencia de la comunicación lingüística y expresión escrita: léxica, gramatical, 

ortográfica; coherencia y cohesión contextual; adecuación y desarrollo del tema.  

Es en este contexto que se ha planteado la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Qué relación tiene los niveles de disgrafía y el proceso de la 

lectoescritura en los estudiantes del V ciclo de educación básica regular, Lima-
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2022? Y de ella se desprende la pregunta que enfoca a las dimensiones de la 

segunda variable, en relación a la primera variable: ¿Qué relación tiene los 

niveles de disgrafía y el desarrollo de las habilidades visuales, motoras y de 

escucha de la lectoescritura en los estudiantes del V ciclo de educación básica 

regular, Lima-2022? 

Se propuso como objetivo general: Determinar la relación de los niveles de 

disgrafía y el proceso de la lectoescritura en los estudiantes del V ciclo de 

educación básica regular, Lima-2022. Y de ella se desprenden los objetivos 

específicos que enfoca a las dimensiones de la segunda variable, en relación a la 

primera variable: Determinar los niveles de disgrafía y el desarrollo de las 

habilidades visuales, motoras y de escucha de la lectoescritura. 

La justificación de este estudio se encuentra en los siguientes tres 

postulados: 

Las razones prácticas de esta investigación radican en que la escritura es un 

aprendizaje relevante que permite que el ser humano grabe o fije conocimientos 

que antes ha escuchado, hablado o pensado, por ello, es importante que a 

temprana edad el niño desarrolle su lenguaje verbal, el cual es seguido del 

lenguaje escrito y de la lectura de las grafías. Por eso, los maestros deben estar 

atentos a los problemas de escritura y lectura que se presentan en los inicios de 

la vida escolar a fin de apoyarlos hasta que alcancen la madurez mental y puedan 

superarlos. 

Desde el punto de vista teórico, este estudio se fundamentó en las teorías de 

Ajuariaguerra y Portella (2002) por los aportes realizados en torno a la disgrafía 

en los estudiantes, contribuyendo al campo educativo con la reflexión que hace 

sobre la enseñanza de la lectura y escritura a través del desarrollo de los 

esquemas mentales que debe ser abordado a través de las estrategias didácticas 

de los docentes. 

Finalmente, desde el punto de vista metodológico, se debe tomar en cuenta 

que al analizar los factores que perjudican la lectura y escritura de los menores, lo 

que se hará es diagnosticar qué niveles de disgrafía presenta la muestra. Para 

ello, se adecuó el instrumento de investigación estandarizado del test de Tale ya 

que es una herramienta muy empleada en diferentes países cuando se trata de 

detectar y prevenir problemas de aprendizaje relacionados a ella. 
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Finalmente, la hipótesis formulada para este estudio ha sido: Los niveles de 

disgrafía están asociados significativamente al proceso de lectoescritura de los 

estudiantes del V ciclo de educación básica regular, Lima-2022. Y como hipótesis 

específicas se ha tomado en cuenta las dimensiones de la segunda variable con 

la primera variable afirmando que los niveles de disgrafía están relacionados 

significativamente con el desarrollo de las habilidades visuales, motoras y de 

escucha de la lectoescritura. 

II. MARCO TEÓRICO

En referencia a los antecedentes revisados en el contexto internacional tenemos 

las siguientes: 

Peneleu (2017) en Guatemala, realizó un estudio sobre disgrafía y dislexia 

en relación a la lectoescritura en los estudiantes de primero básico del Instituto 

Santa Delfina. El objetivo fue identificar los problemas que presentan los niños de 

primero básico en su aprendizaje de la lectoescritura. Es una investigación de tipo 

descriptivo, con una muestra de 144 niños. Luego de la aplicación, se pudo 

conocer que poseen escaza fluidez lectora, lo que implica que, al leer en voz alta, 

no entienden las palabras que leen, ya que el conocimiento de las palabras y su 

significado es escaso, además, deben enfrentarse a palabras desconocidas, 

aunque no reconozcan ni siquiera su escritura. También, que el 80% de 

estudiantes lee solo 56 palabras de un total de 136 palabras por minuto, y con 

respecto a la comprensión de lo leído, solo el 56% logró a niveles deseados. En el 

proceso de escritura se observó que los niños de la muestra desconocen las 

normas de ortografía ya que sus conocimientos sobre cómo se elaboran las 

estructuras gramaticales aún no está desarrollada, por ello tienen más dificultad al 

construir un texto. 

Santos (2018) en Cuba, realizó un estudio sobre el diagnóstico en disgrafía 

disléxica y retrasos en la lectoescritura en educación básica. La finalidad de esta 

investigación fue determinar los niveles de disgrafía léxica y problemas asociados 

con la lectoescritura en la muestra de estudio. Para ello, llevo a cabo un análisis 

descriptivo sobre una muestra de 73 niños de tercer grado. El diagnóstico 

realizado a través del test TDD-LE aplicado a la muestra permitió constatar las 
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regularidades que presentaban en relación a la disgrafía, los niños de 8 años del 

tercer grado, lo cual estuvo asociado a los problemas en la lectoescritura, a la 

orientación espacial, el vínculo con sus coetáneos y la aceptación de su colectivo. 

Como logro final se pudo concluir que la muestra seleccionada presentó retrasos 

en el desarrollo motriz en 42%, ya que no realiza adecuadamente el dibujo de 

letras con líneas rectas, curvas y circulares. Y del mismo grupo un 37% no 

comprendía los textos desarrollados durante las experiencias de lectura 

Llorens (2014) en Madrid, realizó un estudio sobre detección temprana de 

la disgrafía y los problemas en la lectoescritura en alumnos de cuarto y quinto 

grado de educación básica. Además, se buscó identificar los problemas asociados 

a la lectoescritura a partir de un test, denominado Test de Tale, que estuvo 

compuesto de dos partes, una parte dedicada a las palabras y otra dedicada a la 

lectura, el cual se aplicó a 45 niños de cuarto y a 38 niños de quinto de primaria 

de manera individual. Los resultados mostraron que los niños realizan omisiones 

de palabras, invierten las mayúsculas y minúsculas en sus funciones al escribir el 

abecedario. También, dieron a conocer que las dificultades están asociadas a 

problemas en la pronunciación de algunas consonantes. Por ello, se concluye que 

esta muestra tiene problemas en la lectura, escritura y pronunciación de las 

palabras que lee. 

García (2018) en Bolivia, estudió como describir, predecir y explicar la 

evolución e influencia de los precursores de lectoescritura en el aprendizaje de la 

lectura y escritura de la lengua castellana. Seleccionó una muestra 120 alumnos 

de primero a tercer grado de cuatro instituciones de enseñanza de diferentes 

lugares de acuerdo a su geografía y manifestaciones socioculturales. Aplicaron 9 

test estandarizados y test baremados de otros países hispanos. La investigación 

determinó la existencia de diferencias significativas entre los datos recopilados en 

la zona rural y la urbana. Además, concluyo, que la existencia de predictores es 

universal de éxito lectoescritor.  

Ferreira (2017) en Madrid, investigó el contexto escolar de cinco 

estudiantes con dificultades en la habilidad de escritura de un colegio estatal 

primario. Priorizó sus estudios en las probables aportaciones del estudio 

grafológico a su diagnóstico diferencial. Hizo la triangulación de los datos 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4392593
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conseguidos por medio de entrevistas, la revisión de los expedientes, la 

observación de comportamientos escriturales, la interpretación correlacional de 

sus tareas y aspectos de personalidad con un estudio grafológico. El análisis 

grafológico enseñó su validez como herramienta de apoyo al diagnóstico 

diferencial y para la comprensión de las situaciones contextuales de los niños.  

Y con respecto a los antecedentes nacionales tenemos los siguientes 

trabajos: 

Poma (2020) hizo un estudio sobre disgrafía y lectoescritura de una entidad 

educativa de la región de Lima, con el propósito de encontrar la relación inversa 

que existe entre disgrafía y lectoescritura. La muestra está ubicada en un colegio 

de la zona norte de Lima. El proceso metodológico indicó una investigación no 

experimental, donde la población de estudio la conformaban 85 niños del tercer 

ciclo. Se utilizó el test de Tale con 30 ítems, para recoger información pertinente a 

la variable de estudio, también se aplicó un test de lectura. El estudio concluyó 

indicando que la disgrafía y la lectoescritura están relacionados en un 0,075 - 

0,475; comprendiendo que indica una asociación inversa de grado moderado. 

Caisahuana (2022) analizó factores asociados a la disgrafía y al déficit de 

la lectoescritura. El propósito fue determinar la relación de estos dos, en niños de 

quinto grado de primaria. Es una investigación básica de diseño no experimental, 

de alcance correlacional sobre una muestra de 41 niños. Utilizó el instrumento de 

PROESC que evalúa la escritura y una evaluación de lectura bajo el formato de la 

prueba censal para medir la comprensión lectora. Entre los principales resultados 

se observó, que el 27% muestra un nivel de disgrafía baja, mientras que el 17% 

un nivel de disgrafía medio. 

Bielich (2022) realizó un estudio en Lima para encontrar las diferencias en 

los niveles de disgrafía de estudiantes del quinto ciclo. Es un estudio básico de 

diseño descriptivo - comparativo. La población de estudio fue de 50 niños de 

tercero y cuarto de primaria. Se empleó el test de Tale, para determinar las 

dificultades que tienen los niños en el proceso de lectoescritura. En los resultados 

se pudo concluir que el 16% de los estudiantes de tercero, señalan un nivel alto, y 

el 32% de cuarto grado señalan un nivel moderado, pudiendo concluir que el 
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mayor problema se encontraba en los niños más pequeños, que confundían las 

grafías al momento de escribir, dificultando también su proceso de lectura. 

Carhuatanta (2021) investigó la problemática de la lectoescritura y el 

aprendizaje significativo destinados a establecer la interacción de la lectoescritura 

con el aprendizaje significativo en niños del primer nivel secundario. Empleó el 

enfoque mixto, metodología deductiva, diseño correlacional no empírico 

transversal. Aplicado a una población de 270 niños con una muestra probabilística 

aleatoria de 60 niños. Se aplicó la técnica de la encuesta, con el instrumento del 

cuestionario y el sistema SPSS para el procesamiento de datos. Teniendo como 

consecuencia que el grado de significancia es de 0,000, menor a 0,05 costo 

teórico probabilístico, por consiguiente, desecha la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna. Concluyendo, que la lectoescritura y el aprendizaje significativo 

se relacionan una vez que se usa de una forma correcta y adecuada. 

Palacios (2018) investigó la interacción que hay entre la disgrafía motora y 

el aprendizaje significativo – vocabulario en los niños de quinto grado de primaria 

de un centro educativo especial estatal. La escritura de los niños muestra 

irregularidades en los grafemas y con una escritura reproductiva e innovadora 

sobre los aprendizajes significativos (Bagaje de vocabulario). El diseño es 

correlacional. Se seleccionó una muestra 54 estudiantes para aplicar los 

formularios de disgrafía motora y de vocabulario. Según el resultado estadístico, 

se aprobó la hipótesis general encontrando que a menor complejidad en la 

escritura motora va a tener superiores aprendizajes significativos.    

Gonzales (2018) investigó sobre disgrafía y lectoescritura en niños de 

cuarto de primaria, con el propósito de encontrar si la disgrafía estaba relacionada 

con el desarrollo de aprendizaje de la escritura en el lenguaje. La investigación 

fue de tipo básico descriptivo y de diseño correlacional transversal, se empleó la 

encuesta y la observación directa. La población de estudio estuvo conformada por 

124 estudiantes, los resultados mostraron que las causas de la disgrafía están 

relacionadas con la mala posición de la cabeza, el hombro y el tronco, ya que 

colocan el papel de una manera inadecuada sobre la mesa, lo cual conlleva a que 

escriban mal por cansancio físico. 
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A continuación, se exponen las teorías que sustentan las variables de estudio, a 

partir de las fuentes consultadas en las diferentes fuentes bibliográficas: 

Primero, se debe precisar el concepto de disgrafía, el cual es considerado 

como un trastorno del lenguaje que afecta el aprendizaje y desarrollo de la 

lectoescritura en los niños entre 5 y 10 años, interfiriendo en la expresión del 

leguaje escrito, y el deletreo adecuado de palabras (Vallés, 2009). Y es que, de 

todo ser humano, en su proceso educativo es la escritura la que atraviesa un 

proceso más complejo para poder aprenderlo, por ello los sectores del proceso 

psíquico exigen aprendizajes variados para poder codificar y decodificar un 

mensaje (Portellano, 1993). 

También tenemos la afirmación de Auzias (1981) que sostiene que, para 

aprender el proceso de lectura y escritura, el niño debe haber logrado una 

madurez intelectual en su capacidad lingüística motora y emocional, porque, el 

proceso de escritura requiere de atención y comprensión. 

Estos problemas pueden ser consecuencias de dificultades que el niño 

atraviesa en el nivel práxico, motor, afectivo y de conocimiento de la lengua 

(Rivas y Fernández, 2004), pero, algunas veces, está relacionado directamente 

con problemas de evolución mental.  

Es así que para Owens (2003) el trastorno de la escritura puede 

manifestarse de dos tipos: 

Primero, la disgrafía léxica que es aquella donde el niño no puede entablar 

una interacción entre el sonido que escucha y su representación gráfica, llegando 

a confundir grafías y sonidos durante el proceso de leer - escribir. 

Luego, tenemos la disgrafía motriz, donde la dificultad más grande está en 

relación a la falta de desarrollo de motricidad fina que no ha alcanzado el niño en 

los primeros grados de estudio, mostrando así falta de coordinación en sus 

movimientos gráficos, los cuales no son coordinados, la tonicidad alterada, la 

escritura lenta, la mala posición al agarrar el lápiz y una mala postura cuando 

escribe. 
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Es así que de estas dos formas de disgrafía, cada una requiere de 

estrategias adecuadas en su tratamiento para poder superarlas. Otros autores 

consideran que la disgrafía puede presentarse sola o acompañada de dislexia, 

que es la discapacidad en la lectura. Y es que la dislexia incluye la inadecuada 

lectura de las palabras y los problemas para decodificarlos, la falta de fluidez al 

momento de leer en forma oral y los problemas de ortografía. Es decir, los niños 

que presentan este problema, no pueden codificar ortográficamente y 

fonológicamente las palabras (McCarthy, 2006). Por ello, para ayudarlos a 

desarrollar su codificación fonológica, se les debe enseñar los sonidos adecuados 

de cada una de las consonantes, practicarlas en diferentes contextos, de manera 

permanente y buscar que nombre adecuadamente cada palabra.  

Jordán (1982) sostuvo que la disgrafía es la falta de habilidad para el 

manejo de la escritura, ya que dificulta la escritura comprensible, por esto, se 

convierte en una dificultad grave una vez que el infante tiene que aprender la letra 

cursiva, debido a que los grafemas d, p, g, o, se integran como recursos cerrados 

y circulares, mientras que los grafemas h, t, j, requieren de un desplazamiento 

más preciso de la mano. Es por esto que se sugiere ejercer una y otra vez la 

escritura en el proceso de aprendizaje. Además, sostuvo que para superarlos se 

debe tener en cuenta el factor de la edad, ya que se manifiesta después de los 6 

o 7 años, siendo crucial, ayudarlos a superar este problema a temprana edad.

Con respecto a las características que brinda Bosch (2004) sobre los 

síntomas relacionados a la disgrafía, se debe precisar que, tienen que ver con la 

postura inadecuada, con el soporte incorrecto del lápiz al momento de cogerlos, 

con la mala presión que ejerce al momento de escribir sobre el papel y con la 

velocidad exagerada o muy lenta que aplica al momento de escribir. 

En ese contexto, se debe poner atención especial al proceso de grafismo, 

motivando al niño a dibujar las letras un poco grandes y visibles, acostumbrarlos a 

que inclinen la letra hacia el lado derecho, a que no dejen mucho espacio entre 

letras y letras, pero tampoco muy amontonadas, etc., ya que, si no se aplica todo 

esto, es muy probable de sea uno más de aquellos que presentan problemas con 

la disgrafía. 
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La OMS (2002) cuando realizó un informe sobre la clasificación 

internacional de la discapacidad y salud, afirmó que la disgrafía puede interferir 

con la habilidad del menor para expresar las ideas que tiene por escrito. Es así 

que las funciones mentales del niño deben haber desarrollado los niveles de 

escucha, atención y motricidad y toda otra actividad lingüística que le permita 

recordar cómo se escribe cada letra o palabra. Por eso, la disgrafía tiene como 

componente la capacidad perceptiva motriz, por ello, el tratamiento para superar 

problemas de disgrafía debe centrarse en el movimiento de las manos articulado 

a la atención del niño, ya que de esta manera formará los datos sensoriales que 

han realizado sus manos y su cuerpo al momento de dibujar las letras, 

desarrollando así sus habilidades de lectoescritura. 

Por otro lado, Cassany (2013) sostuvo que la lectoescritura le permite al 

niño leer y tener competencia en la interpretación de un texto a partir de la 

decodificación del alfabeto. Por otro lado, preciso que los diferentes niveles de la 

lectura deben organizarse jerárquicamente, pasando del dominio de la 

comprensión literal, inferencial, hasta el nivel criterial de cada uno de los textos 

leídos. 

Para el entrenamiento de la lectoescritura, se utilizaron los tipos de 

métodos de enseñanza de la lectura (Solé, 1990); ayudando al niño a identificar 

letras, fonemas y silabas, hasta llegar a la palabra, frase u oración escrita. Esto 

quiere decir, que la mente del niño debe ir otorgando sentido de manera gradual a 

la información que va prendiendo desde lo más simple a lo más complejo.  

Es así que, para lograr la lectura, el niño debe reconocer primero las letras, 

luego, organizará sílabas, enseguida, aprenderá a combinarlas hasta formar 

palabras, seguidamente, serán frases y finalmente, oraciones. 

Ajuriaguerra (2005) sostuvo que también se puede trabajar con los 

métodos globales, los cuales se sustentan en la enseñanza directa de palabras, 

frases y oraciones como punto de partida para iniciarlo en la lectura, ya que de 

esta manera se capta el significado completo de una palabra y no 

descomponiéndola en sílabas, asimismo, se desarrolla una actitud reflexiva 

respecto al proceso lector. 
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De acuerdo con Jiménez y Ortiz (1995) el proceso de la lectura en los niños 

atraviesa tres habilidades: 

Las habilidades visuales están relacionadas con el reconocimiento de las 

grafías con la identificación del tema del significado de las palabras y con la 

comprensión del mensaje que se traduce en la frase u oración que lee. Por ello, 

se debe desarrollar en el niño la codificación y decodificación de las palabras, 

frases y oraciones para poder desarrollar sus habilidades lectoras, ya que, si no, 

no podría pasar al siguiente nivel de comprensión textual. 

Las habilidades motoras están relacionadas con el adecuado trazo de las 

palabras y dibujos de las palabras que escucha y lee, comprendiendo cada 

palabra de acuerdo al significado o mensaje del texto que escribe, cuidando la 

adecuada puntuación (uso de consonantes y tildes), tomando en cuenta la 

coherencia textual que busca que el niño comprenda el contexto en que se 

escribe una palabra, de tal manera que no confunda ni consonantes, ni grafías 

porque su nivel de atención está activado al momento de escribir y de leer. En 

este proceso se busca que el niño comprenda el sentido que tiene la palabra 

dentro del texto, para que pueda redactarla adecuadamente sin ninguna 

confusión, desarrollando su imaginación y comprensión de la información que lee. 

El tercer elemento, es el desarrollo de las habilidades de escucha y 

atención, la cual está relacionada con la distinción que realiza el niño del 

significado del texto leído, clasificándolo, distinguiendo cómo están escritas las 

palabras y que significan, almacenándolas en su memoria a largo plazo, porque 

puede establecer relaciones lógicas de cada parte del texto que lee si es que 

entiende el significado de las palabras y las articula a sus conocimientos previos. 

Por otro lado Owens (2003) en su teoría sobre el desarrollo del lenguaje y 

la lectura, sostuvo que el proceso de comprensión de la lectura en el niño supone 

el uso de una metodología activa y personalizada en los problemas de 

aprendizajes que tienen cada uno de los niños, porque solo así, podrán identificar 

los niveles de desarrollo de su conciencia fonológica que es la que le lleva a 

comprender la información textual hasta articularlas a estructuras corticales de su 
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cerebro que serán las encargadas de un procesamiento de mayor nivel con cada 

práctica o actividad lectora que ejecute. 

Cuando un niño lee un texto, lo que está haciendo es construir una 

representación mental, del significado, ya que cuando se lee un texto, se crea una 

imagen de lo leído a partir de la información obtenida con palabras que existen en 

el texto (Aguilar y Serra, 2010) y ello conduce a la comprensión.  

Por otro lado, Soler (1993) agregó que el acceso al léxico permite que todo 

niño en su proceso de lectura adquiere información semántica y sintáctica 

estableciendo relaciones estructurales entre las palabras de un texto, 

comprendiendo también cómo se articulan las frases y cómo se organizan de 

manera coherente en un mensaje escrito.  

III. METODOLOGÍA

3.1 Tipo y diseño de investigación 

El estudio correspondió al tipo de investigación básica porque buscan 

proporcionar los sustentos teóricos y conceptuales relacionados al problema. 

El enfoque que corresponde al estudio es cuantitativo, mientras que el nivel de 

estudio es descriptivo correlacional. “Las investigaciones de nivel descriptivo 

tienen como propósito describir, analizar, e interpretar el estado actual del 

conocimiento científico a partir de la observación del fenómeno en la naturaleza” 

(Selltiz et. al. 1996) 

Tamayo (2006) sostuvo que la investigación básica tiene como finalidad fijar las 

bases teóricas, las leyes, los principios y procesos que orienten la investigación 

científica, a la vez busca fortalecer las bases teóricas que ya se tienen. 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) sostuvo que los diseños de nivel 

descriptivo tienen el propósito de conocer las características de las variables en 

un momento del tiempo, los mismos que pueden variar o presentarse de manera 

diferente en el futuro. 

Ander-Egg (2002), al respecto del diseño descriptivo correlacional, sostuvo como 

objetivo observar y explicar la conducta de los sujetos en análisis, sin embargo, 
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sin influir sobre ellos ni cambiar las conductas. Asimismo, busca medir el grado de 

sociedad entre dos o más variables.  

Figura 1. Esquema de diseño 

Este esquema se interpreta de la siguiente manera: 

M= Muestra de estudio 

O1 = Observación V.1: Test de Disgrafía 

O2 = Observación V.2: Test de TALE (Lectoescritura) 

r = Viene a ser la relación entre las variables 

3.2. Variables y operacionalización 

Disgrafía 

Definición conceptual: 

Es el trastorno de la capacidad para escribir, conocido como trastorno del 

aprendizaje consiente, en la cual las dificultades se presentan en la coordinación 

de los músculos de la mano y el brazo, impidiendo que los niños afectados por 

ello puedan dominar y dirigir el instrumento con el que escriben (Ajuriaguerra, 

2005). 

Definición operacional: 

En el estudio y análisis de esta variable, se tendrán en cuenta las dimensiones 

motriz y léxica, a través de 22 ítems que tienen un valor de 0 si es Si y 1 si es No 

la respuesta. Los rangos de valoración de la variable serán observados en tres 

niveles: Leve, moderada y severa, lo cual hace que la variable, sea de escala 

nominal. Se adaptó el Test de Tale, el cual es un instrumento ya estandarizado y 

se consideran sus propias escalas de medición y rangos de valoración. 
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Lectoescritura 

Definición conceptual:     

De acuerdo con Cassany (2013) la lectoescritura es el proceso mediante el cual el 

niño aprende a leer y a interpretar un texto, teniendo como base el uso del 

alfabeto al desarrollar la competencia de la escritura. Son destrezas y habilidades 

lingüísticas que resultan como extensión del lenguaje oral y tienen como propósito 

desarrollar la habilidad de la escritura y la interpretación. 

Definición operacional: 

Se analizarán tres dimensiones relacionadas con la habilidad visual, motora y de 

escucha, a través de 10 ítems que tienen un valor de 0 si es Si y 1 si es No la 

respuesta. Los rangos de valoración de la variable serán observados en tres 

niveles de la lectoescritura: en inicio, en proceso y logro esperado (rangos que 

son extraídos del MINEDU) lo cual hace que la variable sea de escala nominal. Se 

empleó el Test de Lectoescritura, el cual es un instrumento ya estandarizado por 

el MINEDU y que fue adaptado a la realidad de estudio. 

3.3. Población, muestra y muestreo 

Población: 

Es el grupo de individuos de los que se busca conocer algo en una investigación. 

Cumplen con poseer las mismas características comunes que pueden ser 

observables o medibles en un estudio y que se encuentran reunidas en un mismo 

lugar y en un momento del tiempo (Hernández, Fernández y Baptista, 2014) 

Para el presente estudio se ha considerado 105 niños que se encuentran 

matriculados en el V ciclo del nivel primario de una escuela ubicada en la ciudad 

de Lima. 
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Tabla 1 

 Población de estudiantes por año y sección 

 Año A 

Secciones  Total 

 B 

5º 26  24  50 

6º 27  28  55 

Total 105 

Criterios de inclusión: 

Para el estudio se consideró solo a los niños que se encuentran matriculados en 

los grados mencionados anteriormente, que se encuentran asistiendo a las clases 

regulares en el presente año. Además, solo participaron los niños cuyos padres 

firmaron el consentimiento informado, debe indicarse también que la participación 

en el estudio es de manera voluntaria. 

Criterios de exclusión: 

Se excluyeron de esta población de estudio a todos aquellos niños que no están 

matriculados en el V ciclo, es decir, los niños de los ciclos inferiores como el III y 

IV ciclo. 

Muestra: 

“Una muestra es aquella que se obtiene en base al total de la población y cumple 

con reunir las mismas propiedades o cualidades de la población de estudio”; es 

decir, es una porción representativa de la población, por lo tanto, tiene las mismas 

características del total (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

La población de estudio y muestra fue de 105 niños, se procedió a tomar las 

mismas cantidades de la población, ya que estos grupos se encontraban 

conformados en cada una de las aulas. 

Muestreo: 

La técnica de muestreo es no probabilística y se empleó la técnica del muestreo 

de población censal. 
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Debido a que la población de estudio no pudo ser modificada y ya se encuentra 

constituida así por motivos pedagógicos, por lo tanto, se trabajará con los grupos 

que ya están conformados por cada aula de este V ciclo. Se ha seleccionado la 

muestra de manera no probabilística. Teniendo en cuenta la técnica de población 

censal. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para este estudio, se empleó la técnica de observación a través de la aplicación 

de un test. 

Según Bernal (2020) el test es una técnica de investigación que permite recoger y 

valorar las características psicológicas y conductuales en la personalidad de un 

sujeto en estudio.  

La técnica de investigación que se empleó es el test. 

Es así que, a través de esta técnica se buscó evaluar el nivel de escritura y 

lectura en los niños que conforman la muestra de estudio, para poder detectar los 

problemas de aprendizaje que enfrentan durante el proceso y afianzamiento de la 

lectoescritura. 

En este caso, son dos test estandarizados cuyos instrumentos ya han sido 

aplicados en otras investigaciones sobre las mismas variables en estudio y 

adaptados para ser aplicados en los niños. 

3.5. Procedimientos  

Los procedimientos que se realizaron en el estudio son: 

Primero, se formuló el problema de investigación, los objetivos y las hipótesis de 

estudio. Asimismo, se revisó los antecedentes previos al estudio y el marco 

teórico relacionado a las variables, para tener un conocimiento más amplio acerca 

de las teorías y enfoques que permitan comprender el problema. 

Luego, se procedió a la revisión bibliográfica exhaustiva, para poder dimensionar 

cada una de las variables, hasta obtener los indicadores de observación, las 

escalas de respuestas y los valores asignados en cada nivel de medición. Toda 
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esta etapa concluyó con la selección de la técnica y el instrumento de 

investigación. 

En seguida, se procedió a solicitar la autorización a la institución donde se realizó 

el estudio, para ello, se convocó a los padres de familia, para obtener el 

consentimiento informado. 

Consecuentemente, se procedió a aplicar los instrumentos de investigación a la 

muestra (niños del V ciclo) para el recojo de datos. Los mismos que fueron 

analizados a través de la prueba estadística de contrastación de hipótesis, para la 

elaboración de conclusiones sobre el estudio realizado. 

Finalmente, se presentó el informe del estudio realizado a la comisión de 

evaluación de esta casa superior de estudios, a fin de ser evaluados y conseguir 

la aprobación respectiva de la tesis de grado. 

3.6. Método de análisis de datos 

El estudio de la información relacionó a las variables, inició a través de los 

instrumentos, aplicados a los niños que son parte de la muestra de estudio. Las 

respuestas y puntaje obtenidos en cada sujeto, fueron registrados en una plantilla 

de Excel, que constituye la base de datos. Para someter a prueba las hipótesis, 

se empleó el coeficiente de asociación Rho de Spearman, ya que es la más 

apropiada porque es una variable no paramétrica. 

De los resultados que se obtuvieron a través de esta prueba se pudo conocer que 

las variables están relacionadas, para esto, se empleó el software de SPSS en su 

versión 26.  

3.7 Aspectos éticos 

En todo el estudio de investigación, se tomó en cuenta la conducta ética del 

investigador, el cual, presentó los datos obtenidos de manera veraz y confiable. 

Por ello, en este estudio se guardó confidencialidad de los sujetos participantes a 

fin de proteger la identidad de los mismas, en cumpliendo con el consentimiento 

informado autorizado por los padres de los menores participantes. También, se 

respetó las normas de redacción, teniendo en cuenta las normas APA en su 

séptima edición; con ello, se cumplió con respetar la autoría de los textos 
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consultados en el marco teórico y demás capítulos de esta tesis. Finalmente, se 

cumplió con estructurar el informe de tesis bajo los criterios establecidos por la 

escuela de posgrado y sus lineamientos normativos en el presente año.     

IV. RESULTADOS

4.1 Análisis descriptivo de las variables 

Tabla 2 
Distribución de frecuencias de la variable disgrafía 

Disgrafía 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Leve 42 40.0 40.0 40.0 

Moderada 39 37.1 37.1 77.1 

Grave 24 22.9 22.9 100.0 

Total 105 100.0 100.0 

Figura 2: Porcentajes de la variable disgrafía 

Descripción 

Los resultados en la tabla 2 de la evaluación de la Disgrafía muestra, que el 40 % 

de los niños se encuentran con un nivel leve de disgrafía, el 37,1 % señala un 

nivel moderado de disgrafía y, por último, el 22,9 % señala un nivel grave de 

disgrafía. De acuerdo a los datos, se observa que existe una mayor población con 

dificultades en disgrafía en el nivel leve. 
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Tabla 3 

Distribución de frecuencias de la variable lectoescritura 

Lectoescritura 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Inicio 26 24.8 24.8 24.8 

Proceso 37 35.2 35.2 60.0 

Logrado 42 40.0 40.0 100.0 

Total 105 100.0 100.0 

Figura 3: Porcentajes de la variable lectoescritura 

Descripción 

De acuerdo a la tabla 3 de lectoescritura, podemos observar que el 24,8 % de los 

niños evaluados se ubican el nivel de inicio de lectoescritura, el 35,2 % están en 

un nivel de proceso en lectoescritura y un 40 % se ubica en un nivel de logro 

destacado en el proceso de lectoescritura. De acuerdo a los resultados 

observados, el nivel de inicio y de proceso en lectoescritura constituyen un mayor 

porcentaje que el nivel logrado del proceso de lectoescritura.     
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Tabla 4 

Contingencia entre las variables disgrafía y lectoescritura 

Tabla cruzada Disgrafía*Lectoescritura 

Lectoescritura 

Total Inicio Proceso Logrado 

Disgrafía 

Leve Recuento 3 6 33 42 

% del total 2.9% 5.7% 31.4% 40.0% 

Moderada Recuento 5 28 6 39 

% del total 4.8% 26.7% 5.7% 37.1% 

Grave Recuento 18 3 3 24 

% del total 17.1% 2.9% 2.9% 22.9% 

Total Recuento 26 37 42 105 

% del total 24.8% 35.2% 40.0% 100.0% 

Figura 4:  Comparación entre la disgrafía y la lectoescritura 

Descripción 

Según la tabla y figura 4 se observó, que cuando el nivel de disgrafía es leve, 

entonces, el nivel de lectoescritura que está en logrado se manifiesta en un 

31,4%, en el nivel de proceso 5,7% y solo en inicio 2,9%. A diferencia, cuando la 

disgrafía es moderada, se presenta en un nivel de proceso del 26,7%, seguido del 

nivel de logrado de 5,7 % y solamente en inicio el 4,8%. Pero, cuando el nivel de 

disgrafía es grave, el nivel de inicio de lectoescritura se manifiesta en un mayor 

porcentaje con el 17,1% y asimismo el nivel logrado con 2,9% y de proceso, con 

el mismo porcentaje bajo. 
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4.2 Análisis inferencial 

Prueba de normalidad 

Ho: Los datos de las variables: disgrafía y lectoescritura siguen una distribución 

normal. 

Ha: Los datos de las variables: disgrafía y lectoescritura no siguen una 

distribución normal. 

Tabla 5 

Prueba de normalidad de las variables disgrafía y lectoescritura 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

Disgrafía Lectoescritura 

N 105 105 

Parámetros normalesa,b Media 1.83 2.15 

Desv. Desviación .778 .794 

Máximas diferencias extremas Absoluto .257 .257 

Positivo .257 .176 

Negativo -.187 -.257 

Estadístico de prueba .257 .257 

Sig. asintótica(bilateral) .000c .000c 

a. La distribución de prueba es normal.

b. Se calcula a partir de datos.

c. Corrección de significación de Lilliefors.

Interpretación 

La tabla 5 de la prueba de hipótesis muestra que ambas variables no siguen una 

distribución de sus datos con normalidad. Debido a que, la significancia bilateral 

en ambos casos es menor que el margen de error 0,05. En consecuencia, se 

acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula. Concluyendo que son variables 

no paramétricas y, por lo tanto, para el análisis de los datos se debe utilizar un 

estadístico no paramétrico para el caso de Rho de Spearman. 



23 

Contrastación de hipótesis 

Hipótesis general 

Ho: Los niveles de disgrafía no se relacionan significativamente con el proceso de 

lectoescritura en los estudiantes del V ciclo de educación básica regular, Lima-

2022. 

Ha: Los niveles de disgrafía se relacionan significativamente con el proceso de 

lectoescritura en los estudiantes del V ciclo de educación básica regular, Lima-

2022. 

Tabla 6 

Correlación entre las variables disgrafía y lectoescritura 

Correlaciones 

Disgrafía Lectoescritura 

Rho de Spearman 

Disgrafía Coeficiente de correlación 1.000 -.658** 

Sig. (bilateral) . .000 

N 105 105 

Lectoescritura Coeficiente de correlación -.658** 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 105 105 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Interpretación 

En la tabla 6 de correlación entre las variables disgrafía y lectoescritura se 

concluye que el valor del coeficiente de correlación es de -,658. El p valor de la 

significancia es igual a ,000 siendo este menor que el margen de error de 0,05. 

Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la nula. Concluyendo que 

dicha relación es inversa moderada.  

Hipótesis específica 1 

Ho: Los niveles de disgrafía no se relacionan significativamente con el desarrollo 

de las habilidades visuales de la lectoescritura en los estudiantes del V ciclo de 

educación básica regular, Lima-2022. 

Ha: Los niveles de disgrafía se relacionan significativamente con el desarrollo de 

las habilidades visuales de la lectoescritura en los estudiantes del V ciclo de 

educación básica regular, Lima-2022. 
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Tabla 7 

Correlación entre la variable disgrafía y la dimensión habilidad visual 

Correlaciones 

Disgrafía Habilidad visual 

Rho de Spearman 

Disgrafía Coeficiente de correlación 1.000 -.541** 

Sig. (bilateral) . .000 

N 105 105 

Habilidad visual Coeficiente de correlación -.541** 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 105 105 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Interpretación 

Como se evidencia en la tabla 7 con respecto a la correlación entre la disgrafía y 

la dimensión habilidad visual podemos observar que el valor del coeficiente de 

correlación es de -,541 siendo una relación inversa moderada. El p valor de la 

significancia es igual a ,000 siendo este menor que el margen de error de 0,05. 

Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna que indica que los niveles de disgrafía 

se relacionan significativamente con el desarrollo de las habilidades visuales de la 

lectoescritura y se rechaza la nula. 

Hipótesis específica 2 

Ho: Los niveles de disgrafía no se relacionan significativamente con el desarrollo 

de las habilidades motoras de la lectoescritura en los estudiantes del V ciclo de 

educación básica regular, Lima-2022. 

Ha:  Los niveles de disgrafía se relacionan significativamente con el desarrollo de 

las habilidades motoras de la lectoescritura en los estudiantes del V ciclo de 

educación básica regular, Lima-2022. 
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Tabla 8 

Correlación entre la variable disgrafía y la dimensión habilidad motora 

Correlaciones 

Disgrafía 

Habilidad 

motora 

Rho de Spearman 

Disgrafía Coeficiente de correlación 1.000 -.410** 

Sig. (bilateral) . .000 

N 105 105 

Habilidad motora Coeficiente de correlación -.410** 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 105 105 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Interpretación 

En la tabla 8 con respecto a la correlación entre la variable disgrafía y la 

dimensión habilidad motora se observa que el valor del coeficiente de correlación 

es de -,410 siendo una relación inversa moderada. El p valor de la significancia es 

igual a ,000 siendo este menor que el margen de error de 0,05. Por lo tanto, se 

acepta la hipótesis alterna que indica que los niveles de disgrafía se relacionan 

significativamente con el desarrollo de las habilidades motoras de la lectoescritura 

y se rechaza la nula.  

Hipótesis específica 3 

Ho: Los niveles de disgrafía no se relacionan significativamente con el desarrollo 

de las habilidades de escucha de la lectoescritura en los estudiantes del V ciclo 

de educación básica regular, Lima-2022. 

Ha: Los niveles de disgrafía se relacionan significativamente con el desarrollo de 

las habilidades de escucha de la lectoescritura en los estudiantes del V ciclo de 

educación básica regular, Lima-2022. 
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Tabla 9 

Correlación entre la variable disgrafía y la dimensión habilidad de escucha 

Correlaciones 

Disgrafía 

Habilidad de 

escucha 

Rho de Spearman 

Disgrafía Coeficiente de correlación 1.000 -.451** 

Sig. (bilateral) . .000 

N 105 105 

Habilidad de escucha Coeficiente de correlación -.451** 1.000 

Sig. (bilateral) .000 . 

N 105 105 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Interpretación 

Según la tabla 9 con respecto a la correlación entre la disgrafía y la dimensión 

habilidad escucha se verifica que el valor del coeficiente de correlación es de -

,451 siendo una relación inversa moderada. El p valor de la significancia es igual a 

,000 siendo este menor que el margen de error de 0,05. Por lo tanto, se acepta la 

hipótesis alterna que nos indica que los niveles de disgrafía se relacionan 

significativamente con el desarrollo de las habilidades de escucha de la 

lectoescritura y se rechaza la nula. 
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V. DISCUSIÓN

Según el objetivo general, determinar la relación entre los niveles de 

disgrafía y el proceso de la lectoescritura, en los datos obtenidos en la 

contingencia entre las variables se observó, que ante una disgrafía leve, 

encontramos un mayor porcentaje de estudiantes en el nivel logrado de 

lectoescritura. A su vez, en los resultados de correlación entre disgrafía y 

lectoescritura determinaron que el valor del coeficiente de correlación es de -,658 

y que el p valor de la significancia es igual a ,000 siendo este menor que el 

margen de error de 0,05 datos que al ser comparados con lo encontrado en la 

investigación de Poma (2020) se concluyó que la disgrafía y la lectoescritura 

están relacionados en un 0,075 - 0,475; siendo una asociación inversa de grado 

moderado. Además, la OMS (2002) afirmó que la disgrafía puede interferir con la 

habilidad del menor para expresar las ideas que tiene por escrito.  

Según el objetivo específico, se determina la relación entre los niveles de 

disgrafía y el desarrollo de las habilidades visuales de la lectoescritura por eso, en 

los resultados obtenidos con respecto a la relación entre la disgrafía y la 

dimensión habilidad visual se observa en los resultados, que el valor del 

coeficiente de correlación es de -,541 siendo así, una relación inversa moderada. 

Es decir, se acepta la hipótesis alterna que indica que los niveles de disgrafía se 

relacionan significativamente con el desarrollo de las habilidades visuales de la 

lectoescritura. Esta información fue comparada con la investigación de Palacios 

(2018) quien aceptó, la hipótesis general encontrándose que a menor complejidad 

en la escritura motora va a tener superiores aprendizajes significativos. Además, 

Jiménez y Ortiz (1995) indicaron que primero se debe desarrollar en el niño la 

codificación y decodificación de las palabras, frases y oraciones para mejorar sus 

habilidades lectoras y así, pasar al siguiente nivel de comprensión textual. 

Según el objetivo específico, se determina la relación entre los niveles de 

disgrafía y el desarrollo de las habilidades motoras de la lectoescritura por eso, en 

los resultados obtenidos con respecto a la relación entre la disgrafía y la 

dimensión habilidad motora se observa en los resultados, que el valor del 

coeficiente de correlación es de -,410 siendo así, una relación inversa moderada. 

Es decir, se acepta la hipótesis alterna que indica que los niveles de disgrafía se 
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relacionan significativamente con el desarrollo de las habilidades motoras de la 

lectoescritura. Esta información fue comparada con la investigación de Gonzales 

(2018) donde los resultados mostraron que las causas de la disgrafía están 

relacionadas con la mala posición del cuerpo al sentarse a escribir. Además, 

Jiménez y Ortiz (1995), relacionan sus estudios con el adecuado trazo de las 

palabras que escucha, comprendiendo cada palabra de acuerdo al significado o 

mensaje del texto, cuidando la puntuación y la coherencia textual para que el niño 

comprenda el contexto. 

     Según el objetivo específico, se determina la relación entre los niveles de 

disgrafía y el desarrollo de las habilidades de escucha de la lectoescritura por eso, 

en los resultados obtenidos con respecto a la relación entre la variable disgrafía y 

la dimensión habilidad escucha se observa en los resultados, que el valor del 

coeficiente de correlación es de -,451 siendo así, una relación inversa moderada. 

Es decir, se acepta la hipótesis alterna que indica que los niveles de disgrafía se 

relacionan significativamente con el desarrollo de las habilidades de escucha de la 

lectoescritura. Esta información fue comparada con la investigación de Peneleu 

(2017) quien indicó que si los niños poseen escaza fluidez lectora, implicaría que, 

al leer en voz alta, no entienden las palabras que leen, por tener un conocimiento 

escaso de  palabras y  significados, Además, Jiménez y Ortiz (1995), está 

relacionada con la distinción que realiza el niño del significado del texto leído, 

clasificándolo, distinguiendo cómo están escritas las palabras y que significan, 

almacenándolas en su memoria a largo plazo 
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VI. CONCLUSIONES

Primera 

Existe una relación inversa moderada entre la disgrafia y de lectoescritura en los 

estudiantes del V ciclo del nivel primario de una institución de Lima. Por ser esta 

relación negativa -,658 según el coeficiente de Rho de Spearman y el p valor de la 

significancia es igual a ,000 siendo este menor que el margen de error de 0,05 

(5%) y con un índice de confiabilidad del 95%. 

Segunda 

En el objetivo específico 1, se resuelve la existencia de una relación inversa 

moderada entre la disgrafia y las habilidades visuales en el proceso de 

lectoescritura en estudiantes del V ciclo, con el valor de -,541 según el coeficiente 

de correlación de Rho de Spearman y con el p valor de la significancia igual a 

,000. 

Tercera 

En el objetivo específico 2, se resuelve la existencia de una relación inversa 

moderada entre la disgrafia y las habilidades motoras en el proceso de 

lectoescritura en estudiantes del V ciclo educación, con el valor de -,410 según el 

coeficiente de correlación de Rho de Spearman y con el p valor de la significancia 

igual a ,000. 

Cuarta 

En el objetivo específico 3, se resuelve la existencia de una relación inversa 

moderada entre la disgrafia y las habilidades de escucha en el proceso de 

lectoescritura en estudiantes del V ciclo, con el valor de -,451 según el coeficiente 

de correlación de Rho de Spearman y con el p valor de la significancia igual a 

,000. 

Quinta 

La prueba de hipótesis realizada con la fórmula estadística no paramétrica de Rho 

de Spearman muestra que ambas variables no siguen una distribución de sus 
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datos con normalidad. Por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 

hipótesis nula porque son variables no paramétricas.  

Sexta: 

Para la Prueba de normalidad de las variables de disgrafia y lectoescritura se 

aplicó de Kolmogorov-Smirnov por ser la muestra mayor de 50 participantes y se 

utilizó el estadístico no paramétrico de Rho de Spearman. 
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VII. RECOMENDACIONES

Primera: 

Implementar una política educativa que comprometa a las autoridades del Minsa y 

Minedu para poner en marcha un programa de sensibilización y detección de 

niños con dificultades de aprendizaje dirigido a estudiantes, docentes y padres de 

familia. 

Segunda: 

Incrementar y sustentar un mayor presupuesto fiscal para los Ministerios que se 

encuentran comprometidos en la planificación, ejecución, supervisión y logística 

de los planes educativos, capacitaciones, talleres, recursos humanos, etc.   

Tercera: 

Realizar campañas y/o convenios de salud y de psicología para la detección y 

seguimiento de los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje en 

disgrafia y lectoescritura conjuntamente con una orientación psicopedagógica a 

los padres.  

Cuarta: 

Premiar con estímulos o bonos de reconocimiento a los docentes de educación 

que dedican su tiempo a perfeccionarse profesionalmente para mejorar su 

práctica pedagógica en beneficio de sus estudiantes.  

Quinta: 

Cada institución educativa, debe contar con una comisión multidisciplinaria de 

especialistas que trabajen permanentemente para que apoyen a los padres y 

estudiantes y a la vez, orienten a los docentes ante las diferentes dificultades en 

el aprendizaje de los menores. 
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ANEXOS 



MATRIZ   DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE DISGRAFIA 

Definición conceptual    Definición   Dimensiones Indicadores Ítems Escalas y 
valores 

Niveles 
rangos 

           

                 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La disgrafía es un 
trastorno de la 
escritura de tipo 
funcional que 
perjudica a la 
forma o al 
significado y se 
presenta en niños 
con normal 
capacidad 
intelectual con una 
idónea 
estimulación 
ambiental y sin 
trastornos 
neurológicos, 
sensoriales, 
motrices o 
afectivos intensos 
(Ajuriaguerra, 
2005). 

Para la medición de 

esta variable de 

estudio se analizarán 

las dimensiones: 

motriz y léxica, a 

través de 22 ítems 

que tienen un valor de 

0 si es Si y 1 si es No 

la respuesta.  

Los rangos de 

valoración de la 

variable serán 

observados en tres 

niveles: Leve, 

moderada y severa, lo 

cual hace que la 

variable se de tipo 

nominal.  

Disgrafía 

motriz 

Disgrafía 

léxica 

11 -11 

12 - 22 

12-22

1. Escritura de redacción
2. Dictado de palabras
3. Confunde el tipo, tamaño y espacios en las letras.
4. Deja letras sueltas al tratar de escribir palabras.
5. Muestra un equilibrio postural cómodo.
6. Sostiene el lápiz de forma correcta al escribir.
7. Escribe muy lento y con una velocidad inferior a lo normal.
8. Traza los grafemas en dirección adecuada.

1=No 

0= Si 

Severa 

[Entre 16 – 

22] 

Moderada 

[Entre 8- 

15] 

Leve 

[Entre 1-7] 

1. Copiado de palabras y de oraciones
2. Omite y confunde letras, sílabas o palabras al escribir.
3. Invierte el orden y confunde las letras que tienen orientación

simétrica similar.
4. Agrega letras y sílabas que no corresponden a las

palabras.
5. Separa incorrectamente las sílabas al escribir una palabra.
6. Presenta espacios en blanco entre palabras que escribe
7. Muestra dificultad para comprender su propia letra.
8. Confunde una consonante por otra de sonido similar cuando

escribe.
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MATRIZ   DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE LECTOESCRITURA 

Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 
medición 

Niveles y rangos 

 
 
De acuerdo con 
Cassany (2013) 
la lectoescritura 
es el proceso 
mediante el 
cual el 
estudiante 
aprende a leer 
y a interpretar 
un texto 
teniendo como 
base el uso del 
alfabeto al 
desarrollar la 
competencia de 
la escritura. 
Son destrezas 
y habilidades 
lingüísticas que 
resultan como 
extensión del 
lenguaje oral y 
tienen como 
propósito 
desarrollar la 
habilidad de la 
escritura, y la 
interpretación 
de lo leído. 
 

 
 
Se analizarán tres 
dimensiones 
relacionadas con la 
habilidad visual, 
motora y de 
escucha, a través de 
10 ítems que tienen 
un valor de 0 si es 
Si y 1 si es No la 
respuesta. Los 
rangos de 
valoración de la 
variable serán 
observados en tres 
niveles de la 
lectoescritura: en 
inicio, en proceso y 
logro esperado 
(rangos que son 
extraídos del 
MINEDU) lo cual 
hace que la variable 
se de tipo nominal. 
Se empleará el Test 
de Lectoescritura, el 
cual es un 
instrumento ya 
estandarizado y fue 
adaptado para este 
fin. 

 

 

Desarrollo de 

habilidades 

visuales 

 

1. Deduce el tema del texto. 
2. Reconoce la secuencia de  

hechos. 
3. Identifica información literal. 

 
 

 
  1 - 3 

 

 

 

 

 

 

 

1=No 

0=Si 

 

Logro esperado 

[Entre 7 – 10] 

 

Proceso 

[Entre 4- 6] 

 

Inicio 

[Entre 1-3] 

 

 

 

Desarrollo de 

habilidades 

motoras 

4. Adecuada el propósito 
comunicativo. 

5. Identifica la coherencia textual. 
6. Identifica la cohesión textual. 
7. Reconoce los signos de 

Puntuación. 

 4 - 7 

   
 

 

Desarrollo de 

habilidades de 

escucha y atención 

 

8. Deduce relaciones lógicas de 
causa – efecto.  

9. Función de sintaxis del texto. 
10. Establece semejanzas y 

diferencias. 

 
 

  8 - 10 

 

 



 
  

 
 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

Título:   Disgrafía y lectoescritura en estudiantes del V ciclo de EBR, Lima - 2022 
 Autor:  Ursula Aurora, GARCIA CAMONES 

 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e  indicadores 

Problema 

 
Problema 
General: 
¿Qué relación 
tiene los niveles de 
disgrafía y el 
proceso de la 
lectoescritura en 
los estudiantes del 
V ciclo de 
educación básica 
regular, Lima-
2022? 
 
Problemas 
específicos: 
 
1. ¿Qué relación 

tiene los niveles 
de disgrafía y el 
desarrollo de las 
habilidades 
visuales de la 
lectoescritura en 
los estudiantes 
del V ciclo de 
educación básica 

Objetivos 

 
Objetivo 
general: 
Determinar la 
relación de los 
niveles de 
disgrafía y el 
proceso de la 
lectoescritura en 
los estudiantes 
del V ciclo de 
educación 
básica regular, 
Lima-2022. 
 
Objetivos 
específicos: 
 

1. Determinar la 
relación de los 
niveles de 
disgrafía y el 
desarrollo de 
las 
habilidades 
visuales de la 
lectoescritura 

Hipótesis 

 
Hipótesis 
general: 
Los niveles de 
disgrafía se 
relacionan 
significativamente 
con el proceso de 
lectoescritura en 
los estudiantes 
del V ciclo de 
educación básica 
regular, Lima-
2022. 
 
Hipótesis 
específicas: 
 

1. Los niveles de 
disgrafía se 
relacionan 
significativamente 
con el desarrollo 
de las 
habilidades 
visuales de la 
lectoescritura en 

Variable 1:    DISGRAFÍA 
 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala  

de  
medición 

Niveles 
o 

rangos 

 
 
 
 
 
 

Disgrafía 
motriz 

 

 
1. Escritura de redacción  
2. Dictado de palabras 
3. Confunde el tipo, tamaño y espacios en las letras. 
4. Deja letras sueltas al tratar de escribir palabras. 
5. Muestra un equilibrio postural cómodo. 
6. Sostiene el lápiz de forma correcta al escribir. 
7. Escribe muy lento y con una velocidad inferior a lo normal. 
8. Traza los grafemas en dirección adecuada. 
 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

1=No 

0=Si 

 

 

 

 

 

 

Severa 

[Entre 

 16 – 22] 

 

 

Moderad

a 

[Entre  

8- 15] 

 

Leve 

[Entre  

1-7] 

 

 
 
 
 
 
 

Disgrafía léxica 
 
 
 

 
1. Copiado de palabras y de oraciones 
2. Omite y confunde letras, sílabas o palabras al escribir. 
3. Invierte el orden y confunde las letras que tienen orientación 

simétrica similar. 
4. Agrega letras y sílabas que no corresponden a las palabras. 
5. Separa incorrectamente las sílabas al escribir una palabra. 
6. Presenta espacios en blanco entre palabras que escribe 
7. Muestra dificultad para comprender su propia letra. 
8. Confunde una consonante por otra de sonido similar cuando  

escribe. 

 

 

  12-22 
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regular, Lima-
2022? 

 
2. ¿Qué relación 

tiene los niveles 
de disgrafía y el 
desarrollo de las 
habilidades 
motoras de la 
lectoescritura en 
los estudiantes 
del V ciclo de 
educación básica 
regular, Lima-
2022? 

 
3. ¿Qué relación 

tiene los niveles 
de disgrafía y el 
desarrollo de las 
habilidades de 
escucha de la 
lectoescritura en 
los estudiantes 
del V ciclo de 
educación básica 
regular, Lima-
2022? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

en los 
estudiantes 
del V ciclo de 
educación 
básica regular, 
Lima-2022. 

2. Determinar la 
relación los 
niveles de 
disgrafía y el 
desarrollo de 
las 
habilidades 
motoras de la 
lectoescritura 
en los 
estudiantes 
del V ciclo de 
educación 
básica regular, 
Lima-2022. 

3. Determinar la 
relación los 
niveles de  
disgrafía y el 
desarrollo de 
las 
habilidades de 
escucha de la 
lectoescritura 
que presentan 
los 
estudiantes 
del V ciclo de 
educación 
básica regular, 
Lima-2022. 

los estudiantes 
del V ciclo de 
educación básica 
regular, Lima-
2022. 
2. Los niveles de 
disgrafía se 
relacionan 
significativamente 
con el desarrollo 
de las 
habilidades 
motoras de la 
lectoescritura en 
los estudiantes 
del V ciclo de 
educación básica 
regular, Lima-
2022. 
3. Los niveles de 
disgrafía se 
relacionan 
significativamente 
con el desarrollo 
de las habilidades 
de escucha de la 
lectoescritura en 
los estudiantes 
del V ciclo de 
educación básica 
regular, Lima-
2022. 

 

 

 

Variable 2: LECTOESCRITURA 

 
Dimensiones Indicadores Ítems 

Escala  
de  

valores 

Niveles 
o 

rangos 
 
 
 
Desarrollo de 
habilidades 

visuales 
 

 
 

1. Deduce el tema del texto. 
2. Reconoce la secuencia de hechos. 
3. Identifica información literal. 
 

 

1-3 

 

 

 

 

1=No 

0=Si 

 

 

 

Logro 

esperad

o 

[Entre  

7 – 10] 

 

Proces

o 

   [Entre  

    4- 6] 

 

Inicio 

[Entre  

1-3] 

 

 
 
 

Desarrollo de 
habilidades 

motoras 
 

 
 
4. Adecuada el propósito comunicativo. 
5.Identifica la coherencia textual. 
6.Identifica la cohesión textual. 
7.Reconoce los signos de puntuación. 

 

 

   4-7 

 

 
 

 
 
 
Desarrollo de 

habilidades de 
escucha 

8. Deduce relaciones lógicas de causa – efecto.  
9. Función de sintaxis del texto. 
10.Establece semejanzas y diferencias. 

8-10 

 



POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA A UTILIZAR 

Tipo: 

La investigación es de tipo básica. Las 
investigaciones de tipo teórico- básico están 
orientadas a proporcionar los fundamentos 
teóricos y conceptuales al problema 
planteado. 

Como señala Zorrilla, (1993) la investigación 
básica se realiza con la finalidad establecer y 
fortalecer las bases de las leyes, principios o 
procesos los cuales orienten la investigación 
científica. 

Diseño:  

Diseño descriptivo correlacional 

Dónde: 
M= Muestra de estudio 
O1=Observación V.1: Test de Disgrafía 
O2=Observación V.2: Test de TALE 

(Lectoescritura) 
r = Viene a ser la relación entre las variables 

Método: 

Hipotético - deductivo 

Población: 

“La población es el conjunto de todos los 
casos que concuerdan con una serie de 
características comunes entre ellos Las 
poblaciones deben situarse claramente en 
torno a sus características de contenido, de 
lugar y en el tiempo” (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2010, p.232).  

La población objeto de estudio para este 
caso está comprendida 105 estudiantes del 
V ciclo de educación básica regular, Lima-
2022. 

Tipo de muestreo:  No probabilístico 

Debido a que la población de estudio no 
puede ser modificada y comprende a todos 
los alumnos del V ciclo. 

Tamaño de muestra: 

“Una muestra debe ser definida en base de 
la población determinada y las 
conclusiones que se obtengan de dicha 
muestra solo podrán referirse a la 
población en referencia” (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2010, p.235).  

Se aplicará el muestreo de población 
censal. 

Variable 1: 

DISGRAFÍA 

Técnicas: Test de evaluación de la 

disgrafía 

Instrumentos: 
Batería de reactivos 
Autor:  La investigadora 
Año: 2022 
Monitoreo: Personal 
Ámbito de Aplicación: 
Estudiantes del V ciclo  
Forma de Administración: Individual 

Variable 2: 

LECTOESCRITURA 

Técnicas: Test de análisis de la 

lectoescritura de TALE adaptado. 
Instrumentos: 

Prueba de desempeño 
Autor:  La investigadora 
Año: 2022 
Monitoreo: Personal 
Ámbito de Aplicación: 
Estudiantes del V ciclo  
Forma de Administración: Individual 

DESCRIPTIVA: 

Berenson y Leving (1982) 
la definen “como los 
métodos que implican la 
recolección, presentación 
y caracterización de un 
conjunto de datos a fin de 
descubrir en la forma 
apropiada las diversas 
características de ese 
conjunto de datos” (p10). 
Se hará un estudio 
calculando una serie de 
medidas de tendencia 
central, para ver en qué 
medida los datos se 
agrupan o dispersan en 
torno a un valor central. 

INFERENCIAL: 

Prueba de correlación de 
Spearman 

rs: Coeficiente de 
correlación por rangos de 
Spearman.  
d: Diferencia entre rangos 
(X menos Y)  
n : Números de datos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medidas_de_tendencia_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Medidas_de_tendencia_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Medidas_de_dispersi%C3%B3n


SUBTEST DE ESCRITURA TALE - DISGRAFÍA 

I. DATOS INFORMATIVOS

Nombres y Apellidos 

Edad 

Grado y Sección 

Fecha de Aplicación 

Nombre del Investigador 

Presentación: El presente Sub Test de escritura TALE se aplica con la finalidad de obtener 

información sobre el nivel de disgrafía que presenta un niño (a), el cual es parte del estudio 
realizado en esta investigación. 

DISGRAFÍA LÉXICA 

N° Indicadores Si (1) No (0) 

01 Omite letras, sílabas o palabras al escribir. 

02 Confunde las letras con un sonido semejante de otra letra. 

03 Confunde las letras que tienen orientación simétrica similar. 

04 Invierte el orden de las sílabas al escribir. 

05 Agrega letras y sílabas que no corresponden a las palabras. 

06 Separa incorrectamente las sílabas al escribir una palabra. 

07 Escribe palabras que no tienen sentido, que no significado. 

08 Demuestra poca retención al escribir un dictado de palabras. 

09 Presenta espacios en blanco entre palabras que escribe 

10 Muestra dificultad para comprender su propia letra 

11 Confunde una consonante por otra de sonido similar cuando 
escribe 

SUB TOTAL 

  DISGRAFÍA MOTRIZ 

N° Indicadores Si (1) No (0) 

12 Utiliza distintos tipos de letra al escribir. 

13 Confunde el tamaño de las letras excesivamente. 

14 Muestra inclinación defectuosa en el renglón y en las letras. 

15 Deja letras sueltas al tratar de escribir palabras. 

16 Combina tipos de trazos sin sentido. 

17 Muestra un equilibrio postural cómodo. 

18 Sostiene el lápiz de forma correcta al escribir. 

19 Irregular espaciamiento entre letras y renglones. 

20 Escribe muy lento y con una velocidad inferior a lo normal. 

21 Ejerce presión excesiva al escribir con el lápiz. 

22 Traza los grafemas en dirección adecuada. 

SUB TOTAL 

Observaciones: 

Anexo 3 



FICHA DE COPIADO Y DICTADO DE PALABRAS 

I. DATOS INFORMATIVOS

Nombres y Apellidos 

Edad 

Grado y Sección 

Fecha de Aplicación 

1. Copia al costado las siguientes palabras:

Palabra Copiado Palabra Copiado Palabra Copiado 

cigüeña palillo ágilmente 

jeringa fantástico feliz 

generación destrucción agujero 

2. Copia las siguientes oraciones en las líneas que se encuentran al pie:

El tiburón, el león y el búho son íntimos amigos. 

________________________________________________________________________ 

Jesús hace una división, mientras; José estudia la lección. 

________________________________________________________________________ 

Yo juego al fútbol en el césped de al lado de mi casa. 

________________________________________________________________________ 

3. Dictado de palabras:

1.__________________________ 

2. __________________________

3. __________________________

4.__________________________ 

5. __________________________

6. __________________________

7.__________________________ 

8. __________________________

9. __________________________

10.__________________________ 



FICHA DE ESCRITURA LIBRE 

I. DATOS INFORMATIVOS

Nombres y Apellidos 

Edad 

Grado y Sección 

Fecha de Aplicación 

Escribe y cuéntanos algo que hayas vivido junto a tu familia en estos dos últimos años: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



Presentación:

Estimado niño (a) recibe el saludo cordial del equipo de investigación que está a cargo de la 

aplicación de esta prueba. El propósito es conocer los niveles de lectoescritura que hayas 

alcanzado hasta este momento, por ello te invitamos a leer el texto y responder cada 

pregunta planteada.  

Datos informativos: 

Apellidos y nombres: 

 Ciclo; _________     Grado: _________    Edad: _______  Género: Masculino (   )     Femenino  (   ) 

Fecha: ____/____/ ______ Lugar o distrito: ____________________________________________________ 

EL MISTERIO DEL AUQUI 

En un pueblo de los Andes, vivía Sarita junto 
a su abuelita. Cada mañana, Sarita llevaba a 
sus ovejas a pastar al valle y volvía al 
atardecer. Mientras tanto, su abuelita se 
quedaba en casa esperándola con la comida 
caliente. Un día, una terrible sequía afectó al 
pueblo de Sarita. Como no había lluvias, los 
sembríos se secaron y pronto los alimentos 
se fueron acabando. Las personas y los 
animales pasaban hambre.  
Los pobladores salían a lugares lejanos en 

busca de alimentos y lo poco que encontraban lo compartían entre todos los del pueblo. Una mañana, 
Sarita salió con sus ovejas flacas en busca de agua hacia un pequeño manantial en lo alto de una 
montaña. Al llegar al lugar, sus ovejitas se atropellaban para beber agua y la niña trataba de ordenarlas. 
De pronto, escuchó una voz.  
—Niña, tengo mucha sed. ¿Podrías darme un poco de agua?  
Sarita volteó y vio a un anciano. Rápidamente, la niña recogió el agua juntando sus manos y se la dio de 
beber. También, le invitó un poco de cancha (maíz tostado) que aún tenía. El anciano se despidió de ella 
y le dijo:  
—Eres una niña muy buena. Por eso, en agradecimiento, tu pueblo y tú no volverán a pasar hambre. Y 
luego se alejó. Entonces, Sarita se acercó al manantial para beber el agua. De repente, mientras bebía, 
vio en el agua la imagen de los campos de su pueblo llenos de plantas y flores. Era una visión. La niña, 
muy asombrada, regresó a su casa y le contó a su abuelita lo sucedido. La abuelita le dijo:  
—¡Ay, Sarita! —Ese anciano era el auqui, el espíritu de las montañas. Lo que viste en el manantial le 
pasará a nuestro pueblo. Como fuiste buena con él, seguro nos va a premiar todos. Y así fue. A los 
pocos días, empezó a llover y los pobladores sembraron sus tierras nuevamente. Pronto, todo se llenó 
de verdor y hubo alimentos. Desde ese momento, el pueblo de Sarita ya no sufrió más. 



Ahora que ya has leído, pasa a resolver las preguntas que a continuación se presentan: 

1. ¿De qué trató el texto?

a) De la obediencia de una niña que ayudaba a su abuelita

b) De cómo Sarita conoció al Auqui

c) De la generosidad de una niña y la recompensa por ello.

d) De un pueblo que no tenía alimentos

2. ¿Cuál de estos hechos ocurrió primero en el cuento?

a) Sarita invitó al anciano un poco de la cancha que tenía.

b) El anciano bebió agua del manantial con ayuda de Sarita.

c) Sarita vio la imagen de los campos llenos de plantas y flores.

d) Los pobladores sembraron sus tierras y volvieron a tener alimentos.

3. ¿Dónde quedaba el manantial al que fue Sarita?

a) En el valle.

b) En un pueblo.

c) En los sembríos.

d) En una montaña

4. Presta atención a la estructura textual y la secuencia de los hechos. ¿Puedes identificar
qué tipo de texto es y qué propósito tuvo?

a) Expositivo y tiene el propósito de informar sobre un acontecimiento raro.

b) Descriptivo y tiene el propósito de describir cómo es la sierra.

c) Argumentativo y su propósito fue dar a conocer las razones de la sequía.

d) Narrativo y el propósito fue contar una historia fantástica para trasmitirnos un valor.

5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es coherente con el tema tratado en el texto?

a) Las personas buenas como Sarita atraen bendiciones para su familia y su pueblo.

b) Sarita es bondadosa con el Auqui, aprendamos a ser como Sarita cuidando a los adultos

mayores.

c) El Auqui es Dios y le agrada las buenas conductas de las personas.

d) No importa que la gente se porte mal, porque sólo los niños deben portarse bien.

6. A continuación, se te presentan algunas oraciones del texto leído. ¿Cuál de ellas se
relaciona con el valor de la bondad, tratado en el texto?

a) Las personas y los animales pasaban hambre.



b) Una mañana, Sarita salió con sus ovejas flacas en busca de agua.

c) Rápidamente, la niña recogió el agua juntando sus manos y se la dio de beber.

d) Un día, una terrible sequía afectó al pueblo, los sembríos se secaron y pronto los alimentos se

fueron acabando.

7. ¿Cuál de las expresiones no ha empleado bien los signos de puntuación:

a) En un pueblo de los Andes, vivía Sarita junto a su abuelita.
b) Niña; tengo mucha sed: ¡Podrías darme un poco de agua!

c) Por eso, en agradecimiento, tu pueblo y tú no volverán a pasar hambre.
d) De repente, mientras bebía, vio en el agua la imagen de los campos de su pueblo llenos de

plantas y flores. Era una visión.

8. ¿Por qué el auqui hizo que lloviera nuevamente en el pueblo?

a) Porque Sarita fue amable con el auqui.

b) Porque la abuelita de Sarita le rezó al auqui.

c) Porque los pobladores compartían lo que conseguían.

d) Porque Sarita descubrió un manantial en la montaña.

9. Después de leer el texto, Marco dijo lo siguiente:

¿Qué información del texto apoya lo que dice Marco? 

a) Sarita volvió a su casa sana y a salvo de peligros.

b) Sus animalitos encontraron agua y bebieron hasta saciarse.

c) El pueblo volvió a tener lluvia y cosechas, volviendo a tener alimentos.

d) Solo Sarita y su abuelita volvieron a tener alimentos.

10. ¿En que se parece el Auqui a Dios?

a) Por lo anciano y pobre

b) Por lo bondadoso y pacífico

c) En que valora la buena conducta y premia al pueblo con buenas cosechas

d) En que es un espíritu que se pasea



CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA 
LECTOESCRITURA 

ítems 
DIMENSIONES  Escala de Valoración 

Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
DIMENSIÓN 1:   Desarrollo de habilidades visuales 

SI NO SI NO SI NO 

1 Deduce el tema del texto leído. X X X 

2 Reconoce la secuencia de hechos. X X X 

3 
Identifica información literal. X X X 

DIMENSIÓN 2:  Desarrollo de habilidades motoras 
SI NO SI NO SI NO 

4 Adecuada el propósito comunicativo. X X X 

5 
Identifica la coherencia textual. X X X 

6 Identifica la cohesión textual. X X X 

7 
Reconoce los signos de puntuación. X X X 

DIMENSIÓN 3:  Desarrollo de habilidades de 
escucha y atención 

SI NO SI NO SI NO 

8 Deduce relaciones lógicas de causa – efecto . X X X 

9 Función de sintaxis del texto. X X X 

10 Establece semejanzas y diferencias. X X X 

Anexo 4 



 
  

 
 
 

Observaciones (precisar si hay suficiencia):   _________SI HAY SUFICIENCIA___________________________ 

 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [  X  ]           Aplicable después de corregir  [   ]         No aplicable [   ] 

 

 

Apellidos y nombres del juez validador:   ____HUAYTA FRANCO, Yolanda Josefina___________ DNI: 

____09333287___ 

 

Grado y Especialidad del validador:  __________DOCTORA EN EDUCACIÓN___________________________ 

 

 

                                                                                                                             Lima, 12 de mayo del 2022. 

 

 

                                                                                                                        

1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 

2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo.  

3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo. 

 

 
 Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión  



 
  

 
 
 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA DISGRAFÍA 
 

 

 

Observaciones (precisar si hay suficiencia):   _______________SI HAY SUFICIENCIA___________________________ 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [  X  ]           Aplicable después de corregir  [   ]         No aplicable [   ] 

 
ítems 

DIMENSIONES    Escala de Valoración 

Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

DIMENSIÓN 1. DISGRAFÍA MOTRIZ 

 
SI NO SI NO SI NO 

1 Escritura de redacción  X  X  X   

2 Dictado de palabras X  X  X   

3 Confunde el tipo, tamaño y espacios en las letras. X  X  X   

4 Deja letras sueltas al tratar de escribir palabras. X  X  X   

5 Muestra un equilibrio postural cómodo. X  X  X   

6 Sostiene el lápiz de forma correcta al escribir. X  X  X   

7 Escribe muy lento y con una velocidad inferior a lo normal. X  X  X   

8 Traza los grafemas en dirección adecuada. X  X  X   

 
DIMENSIÓN 2:  DISGRAFÍA LÉXICA 

SI NO SI NO SI NO  

1 Copiado de palabras y de oraciones X  X  X   

2 Omite y confunde letras, sílabas o palabras al escribir. X  X  X   

   3 Invierte el orden y confunde las letras que tienen orientación 
simétrica similar. 

X  X  X   

4 Agrega letras y sílabas que no corresponden a las palabras. X  X  X   

5 Separa incorrectamente las sílabas al escribir una palabra. X  X  X   

6 Presenta espacios en blanco entre palabras que escribe X  X  X   

7 Muestra dificultad para comprender su propia letra. 
X  X  X   

8 Confunde una consonante por otra de sonido similar cuando  
X  X  X   



 
  

 
 
 

 

 

Apellidos y nombres del juez validador:   ____HUAYTA FRANCO, Yolanda Josefina___________ DNI: ____09333287___ 

 

Grado y Especialidad del validador:  __________DOCTORA EN EDUCACIÓN___________________________ 

 

 

                                                                                                                             Lima, 12 de mayo del 2022. 

 

 

                                                                                                                          

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 

2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo.  

3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo. 

 

 
 Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión  



 
  

 
 
 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA LECTOESCRITURA 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones (precisar si hay suficiencia):   __Hay suficiencia 

 

 
ítems 

DIMENSIONES    Escala de Valoración 

Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
DIMENSIÓN 1:   Desarrollo de habilidades visuales 

 
SI NO SI NO SI NO 

1 Deduce el tema del texto leído. X  X  X   

2 Reconoce la secuencia de hechos. X  X  X   

3 
Identifica información literal. X  X  X   

 
DIMENSIÓN 2:  Desarrollo de habilidades motoras 

SI NO SI NO SI NO  

4 Adecuada el propósito comunicativo. X  X  X   

5 
Identifica la coherencia textual. X  X  X   

6 Identifica la cohesión textual. X  X  X   

7 
Reconoce los signos de puntuación. X  X  X  

 

 DIMENSIÓN 3:  Desarrollo de habilidades de 
escucha y atención 
 

SI NO SI NO SI NO  

8 Deduce relaciones lógicas de causa – efecto . X  X  X   

9 Función de sintaxis del texto. X  X  X   

10 Establece semejanzas y diferencias. X  X  X   



 
  

 
 
 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [  X  ]           Aplicable después de corregir  [   ]         No aplicable [   ] 

 

 

Apellidos y nombres del juez validador:   LIZANDRO CRSIPÍN ROMMEL    DNI: 09554022 

 

Grado y Especialidad del validador:  Dr. ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN ____________ 

 

 

                                                                                                                               Lima, 12 de mayo de 2022 

 

 

                                                                                                                          

 

1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 

2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo.  

3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo. 

 

 
 Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión  



 
  

 
 
 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA DISGRAFÍA 
 

 

 

Observaciones (precisar si hay suficiencia):   Hay suficiencia 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [  X  ]           Aplicable después de corregir  [   ]         No aplicable [   ] 

 
ítems 

DIMENSIONES    Escala de Valoración 

Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

DIMENSIÓN 1. DISGRAFÍA MOTRIZ 

 
SI NO SI NO SI NO 

1 Escritura de redacción  X  X  X   

2 Dictado de palabras X  X  X   

3 Confunde el tipo, tamaño y espacios en las letras. X  X  X   

4 Deja letras sueltas al tratar de escribir palabras. X  X  X   

5 Muestra un equilibrio postural cómodo. X  X  X   

6 Sostiene el lápiz de forma correcta al escribir. X  X  X   

7 Escribe muy lento y con una velocidad inferior a lo normal. X  X  X   

8 Traza los grafemas en dirección adecuada. X  X  X   

 
DIMENSIÓN 2:  DISGRAFÍA LÉXICA 

SI NO SI NO SI NO  

1 Copiado de palabras y de oraciones X  X  X   

2 Omite y confunde letras, sílabas o palabras al escribir. X  X  X   

   3 Invierte el orden y confunde las letras que tienen orientación 
simétrica similar. 

X  X  X   

4 Agrega letras y sílabas que no corresponden a las palabras. X  X  X   

5 Separa incorrectamente las sílabas al escribir una palabra. X  X  X   

6 Presenta espacios en blanco entre palabras que escribe X  X  X   

7 Muestra dificultad para comprender su propia letra. 
X  X  X   

8 Confunde una consonante por otra de sonido similar cuando  
X  X  X   



 
  

 
 
 

 

 

Apellidos y nombres del juez validador:   LIZANDRO CRISPÍN ROMMEL_ DNI: 09554022 

 

Grado y Especialidad del validador:  Dr. ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

 

 

                                                                                                                                Lima, 12 de mayo de 2022 

 

 

                                                                                                                          

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 

2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo.  

3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo. 

 

 
 Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión  



 
  

 
 
 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA LECTOESCRITURA 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones (precisar si hay suficiencia):   __Hay suficiencia 

 

 
ítems 

DIMENSIONES    Escala de Valoración 

Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
DIMENSIÓN 1:   Desarrollo de habilidades visuales 

 
SI NO SI NO SI NO 

1 Deduce el tema del texto leído. X  X  X   

2 Reconoce la secuencia de hechos. X  X  X   

3 
Identifica información literal. X  X  X   

 
DIMENSIÓN 2:  Desarrollo de habilidades motoras 

SI NO SI NO SI NO  

4 Adecuada el propósito comunicativo. X  X  X   

5 
Identifica la coherencia textual. X  X  X   

6 Identifica la cohesión textual. X  X  X   

7 
Reconoce los signos de puntuación. X  X  X  

 

 DIMENSIÓN 3:  Desarrollo de habilidades de 
escucha y atención 
 

SI NO SI NO SI NO  

8 Deduce relaciones lógicas de causa – efecto . X  X  X   

9 Función de sintaxis del texto. X  X  X   

10 Establece semejanzas y diferencias. X  X  X   



 
  

 
 
 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [  X  ]           Aplicable después de corregir  [   ]         No aplicable [   ] 

 

 

Apellidos y nombres del juez validador:   FARFÁN PIMENTEL JOHNNY FÉLIX    DNI: 06269132 

 

 

Grado y Especialidad del validador:  METODÓLOGO  

 

 

                                                                                                                               Lima, 12 de mayo de 2022 

 

 

                                                                                                                          

 

1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 

2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo.  

3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo. 

 

 
 Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión  



 
  

 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA DISGRAFÍA 
 

 

Observaciones (precisar si hay suficiencia):   Hay suficiencia 

 
ítems 

DIMENSIONES    Escala de Valoración 

Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

DIMENSIÓN 1. DISGRAFÍA MOTRIZ 
 

SI NO SI NO SI NO 

1 Escritura de redacción  X  X  X   

2 Dictado de palabras X  X  X   

3 Confunde el tipo, tamaño y espacios en las letras. X  X  X   

4 Deja letras sueltas al tratar de escribir palabras. X  X  X   

5 Muestra un equilibrio postural cómodo. X  X  X   

6 Sostiene el lápiz de forma correcta al escribir. X  X  X   

7 Escribe muy lento y con una velocidad inferior a lo normal. X  X  X   

8 Traza los grafemas en dirección adecuada. X  X  X   

 
DIMENSIÓN 2:  DISGRAFÍA LÉXICA 

SI NO SI NO SI NO  

1 Copiado de palabras y de oraciones X  X  X   

2 Omite y confunde letras, sílabas o palabras al escribir. X  X  X   

   3 Invierte el orden y confunde las letras que tienen orientación 
simétrica similar. 

X  X  X   

4 Agrega letras y sílabas que no corresponden a las palabras. X  X  X   

5 Separa incorrectamente las sílabas al escribir una palabra. X  X  X   

6 Presenta espacios en blanco entre palabras que escribe X  X  X   

7 Muestra dificultad para comprender su propia letra. 
X  X  X   

8 Confunde una consonante por otra de sonido similar cuando  
X  X  X   



 
  

 

 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [  X  ]           Aplicable después de corregir  [   ]         No aplicable [   ] 

 

 

Apellidos y nombres del juez validador:   FARFÁN PIMENTEL JOHNNY FÉLIX_ DNI: 06269132 

Grado y Especialidad del validador:  Dr. ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

 

 

                                                                                                                                Lima, 12 de mayo de 2022 

 

 

                                                                                                                          

 
 
 

 

 

 

1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 

2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo.  

3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo. 

 

 
 Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión  



 

 

 

 

 

Nº GRADO APELLIDOS Y  NOMBRES Situacion del 
instrumento 

01 Dr. FARFÁN PIMENTEL, JOHNNY FÉLIX Aplicable 

02 Dr. HUAYTA FRANCO, YOLANDA JOSEFINA Aplicable 

03 Dr. LIZANDRO CRISPÍN, ROMMEL Aplicable 

 

 

 

 

 

 

 

Confiabilidad de la variable disgrafía 

 

Estadísticas de fiabilidad 

KR - 20 N de elementos 

.727 22 

 
Confiabilidad de la variable lectoescritura 

 

Estadísticas de fiabilidad 

KR - 20 N de elementos 

.747 10 

 
 

 

 

 

Anexo 5 

Anexo 6 




