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RESUMEN 

 
El proyecto de esta investigación tuvo como objetivo identificar el nivel de desarrollo de los 

procesos involucrados en la escritura en los estudiantes de 3° de primaria de una Institución 

Educativa Estatal de Lima Metropolitana, utilizando recursos educativos virtuales y no 

virtuales en pandemia. Es un estudio de enfoque cuantitativo de tipo descriptivo. Las 

variables de estudio fueron: Velocidad normal de ejecución, Velocidad rápida de ejecución, 

Calidad de la copia, Dictado de sílabas, Dictado de palabras, Dictado de pseudopalabras, 

Dictado de frases, Escritura de un cuento, Redacción de un texto, Whatsapp, Programa de 

televisión: “Aprendo en casa”, Fichas y Videos. La población estuvo constituida por los 

estudiantes de tercer grado, en el cual 56 fueron la muestra. Los instrumentos empleados 

fueron el PEEC y el PROESC. Los resultados fueron procesados a través de la tabla de 

frecuencia, el porcentaje y el chi cuadrado para realizar la comparación, en ella se evidencia 

que el desarrollo de la escritura en los tres procesos: grafomotor, léxico y de composición; 

donde se utilizaron recursos educativos virtuales y no virtuales en pandemia, se encuentran 

en el nivel de dificultad. También, se concluye que el uso del Whatsapp, videos y fichas 

ayudaron durante el estado de emergencia. 
 

Palabras claves: escritura, procesos de escritura, recursos virtuales y no virtuales, 

pandemia. 
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ABSTRACT 
 

The objective of this research project was to identify the level of development of the 

processes involved in writing in 3rd grade students of a State Educational Institution in 

Metropolitan Lima, using virtual and non-virtual educational resources in a pandemic. It is 

a study with a quantitative approach of a descriptive type. The study variables were: normal 

execution speed, fast execution speed, copy quality, dictation of syllables, dictation of words, 

dictation of pseudowords, dictation of sentences, writing a story, writing a text, WhatsApp, 

Tv program: "I learn at home", worksheets and Videos. The population consisted of third 

grade students, of which 56 were taken as a sample. The instruments used were the PEEC 

and the PROESC. The results were processed through a frequency table, percentage and the 

chi square to make the comparison, where evidence regarding writing development in the 

three processes: graphomotor, lexical and composition; who used virtual and non-virtual 

educational resources during the pandemic, show a level of difficulty. Also, it is concluded 

that the use of WhatsApp, videos and worksheets helped during the state of emergency. 

 
 

Keywords: writing: writing processes, virtual and non-virtual resources, pandemic. 
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INTRODUCCIÓN 

 
“La escritura es una destreza más compleja que requiere de muchos más años de aprendizaje 

hasta dominar los procesos que la componen” (Samaniego y Luna, 2020). En este sentido, 

es muy importante empezar a trabajar estos procesos desde edades muy tempranas para que 

el ser humano logre automatizarlos y así de esta manera tener un buen nivel de escritura. 
 

Según Defior et al. (2015), escribir no solo implica ser capaz de escribir palabras, sino textos 

porque permiten comunicar distintos mensajes por escrito. Aprender a escribir implica ser 

capaz de escribir no solo palabras, sino textos, ya que la verdadera función de la escritura es 

comunicar un mensaje por escrito. 
 

Cuetos (2009) señala que la escritura es una tarea compleja compuesta por muchas subtareas 

que es imposible aprenderlas todas juntas o tratar de enseñarlas todas simultáneamente. Es 

por ello, la importancia de empezar por automatizar primero los procesos de bajo nivel para 

después consolidar los de alto nivel. 
 

Existen muy pocas investigaciones referentes a la escritura, pero sí investigaciones que son 

respaldadas por la psicología cognitiva donde hacen énfasis a los diferentes procesos que 

intervienen al momento de escribir. Así como también pruebas que permiten conocer los 

niveles, tales como los usados en nuestra investigación: Evaluación de los procesos de 

escritura (PROESC) y la Prueba exploratoria de escritura cursiva (PEEC). 
 

Conocer los niveles de la escritura resulta muy importante, y más aun después de una 

situación de emergencia donde no todos pudieron acceder a los diferentes recursos virtuales 

debido a muchas diferencias y realidades que existen en nuestro país. 
 

El objetivo de la presente investigación fue identificar el nivel de desarrollo de los procesos 

involucrados en la escritura en los estudiantes de 3° de primaria de una Institución Educativa 

Estatal de Lima Metropolitana, utilizando recursos educativos virtuales y no virtuales en 

pandemia. 
 

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo de tipo transeccional descriptivo, ya que 

según Hernadez, Fernandez y Baptista (2014), se presentan los resultados de manera objetiva 

después de ser aplicado los instrumentos sin la necesidad de ser explicados. Además, indaga 
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los hechos del desarrollo de los procesos involucrados en la escritura y los recursos 

empleados en esta. 
 

Con el presente trabajo se pretende contribuir al desarrollo de la investigación de la escritura, 

pero sobre todo a enfatizar en los resultados para que en investigaciones futuras se pueda 

diseñar acciones remediales para salvar cualquier brecha detectada entre las competencias y 

habilidades alcanzadas en condiciones en las que no es posible utilizar recursos que son 

considerados en el dictado de clases presenciales. 
 

En el capítulo I, se describe el planteamiento del problema, los objetivos, así como la 

importancia y justificación del estudio, así como también las limitaciones que se presentaron 

en el proceso de la investigación. 
 

En el capítulo II, se presentan los antecedentes nacionales e internacionales los cuales luego 

contrastamos con los resultados de nuestra investigación. También, se muestran las bases 

teóricas la cual respalda nuestro el presente trabajo realizado. 
 

En el capítulo III, se describe la metodología empleada, la definición y operacionalización 

de las variables, así como, las técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
 

En el capítulo IV, se presentan los resultados obtenidos de la investigación realizada a partir 

del análisis estadístico y las pruebas utilizadas, también se encuentra la discusión en la que 

se hace un análisis de los resultados con los antecedentes. 
 

En el capítulo V, se presentan las conclusiones obtenidas de los resultados y hallazgos del 

estudio, dentro de las cuales se evidencia que el desarrollo de la escritura en los estudiantes 

de 3º de primaria de una institución educativa estatal de Lima Metropolitana, utilizando 

recursos educativos virtuales y no virtuales en pandemia se encuentran en un nivel de 

dificultad. También, se concluye que existen algunos recursos virtuales y no virtuales que 

benefician el desarrollo de la escritura como el Whatsapp, videos y fichas. Además, se 

muestran las recomendaciones que pueden ser utilizadas para futuras investigaciones. 
 

Finalmente, se concluye con el listado de referencias nacionales e internacionales que fueron 

utilizadas para el desarrollo del marco teórico y material de consulta para el desarrollo de 

toda la investigación. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.1.1 Fundamentación del problema 

 
En el aula, el trabajo con los procesos involucrados en el área de escritura tiene inicio en el desarrollo 

de Factores Pre-Instrumentales que deben ser trabajados desde el Nivel Inicial como la 

grafomotricidad, la misma que según Estrada (2006), considera muy importante la formación en la 

Educación Grafomotriz; ya que es un tratamiento adecuado para los niños desde los primeros indicios 

del descubrimiento del mecanismo grafomotor hasta la comunicación escrita. Es decir, el desarrollo 

de la grafomotricidad es la preparación necesaria para la escritura que consiste en la realización de 

movimientos básicos que forman parte de la correcta direccionalidad y trazado de las letras. En una 

etapa posterior, se trabajan los Factores Instrumentales en los que según Cuetos (2009), se desarrollan 

los siguientes procesos: a) Proceso grafomotor, que hace referencia al tipo de escritura que se usará, 

esta puede ser a mano o desde un ordenador, involucra también si la letra será cursiva, mayúscula o 

minúscula, entre otras. b) Proceso léxico ortográfico, que hace referencia a las reglas arbitrarias de la 

escritura y al conocimiento de la ortografía de las palabras. c) Proceso de Composición, que 

constituye la tarea más compleja, puesto que incluye la puesta en marcha de todos los procesos 

anteriormente evaluados (grafomotor y léxico ortográfico). 

 
Respecto del lenguaje escrito es importante contar con definiciones como las de Agudelo et al. 

(2018), quienes indican que es un sistema de comunicación representado a través de signos gráficos 

que permite transmitir información, ideas y sentimientos; requiere del desarrollo adecuado de una 

serie de variables mentales, cognitivas, lingüísticas, metalingüísticas y sensoemocionales. 

Adicionalmente, diversas investigaciones señalan que es muy importante desarrollar las habilidades 

básicas desde los primeros grados de escolaridad, siendo la escritura indispensable como una práctica 

social. “Al involucrarse con la escritura, se ofrece la posibilidad de interactuar con otras personas 
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empleando el lenguaje escrito de manera creativa y responsable”. (Ministerio de Educación 2016). 

Por su parte, Cassany (1995), afirma que escribir es mucho más que conocer las letras, saber juntar 

letras o firmar el documento de identidad. Significa que es ser capaz de expresar información de 

forma coherente y correcta para que la entiendan otras personas. 

 
En relación con las capacidades que deben desarrollarse respecto de la escritura, en nuestro país el 

Ministerio de Educación (2016) señala que, al finalizar el ciclo III, los niños del 2do grado deben ser 

capaces de: 1. Escribir diversos tipos de textos de forma reflexiva. 2. Adecuar al propósito y el 

destinatario a partir de su experiencia previa, organizar y desarrollar lógicamente las ideas en torno 

a un tema. 3. Establecer relaciones entre ideas a través del uso adecuado de algunos tipos de 

conectores y emplear vocabulario de uso frecuente. 4. Separar adecuadamente las palabras y utilizar 

algunos recursos ortográficos básicos para darle claridad y sentido a su texto. 5. Reflexionar sobre 

las ideas más importantes en el texto que escribe y finalmente, 6. Explicar acerca del uso de algunos 

recursos ortográficos según la situación comunicativa. Dichas capacidades se deben trabajar 

conjuntamente para el desarrollo de la competencia: “Escribe diversos tipos de textos en su lengua 

materna”. 

 
Resulta importante entonces tener en cuenta el resultado de la investigación realizada por la 

UNESCO (2022) respecto de las capacidades de nuestros niños, donde se evaluó la producción escrita 

de los estudiantes del 3er. y 6to. grado de Educación Primaria en IE públicas y privadas. Respecto de 

los niños del 3er grado, participaron un total de 6,018 estudiantes de 286 escuelas. Los dominios e 

indicadores evaluados fueron: Discursivo (Propósito y adecuación a la consigna y Género), Textual 

(Vocabulario, Coherencia Global, Concordancia y Cohesión), y Convenciones de la legibilidad 

(Ortografía inicial y Puntuación). Los estudiantes evaluados en el Perú alcanzaron los mejores 

porcentajes en el Dominio Textual: Vocabulario 92.5% en el nivel 4, Coherencia global 91.6% entre 

los niveles 3 y 4, seguido de Concordancia 70.2% y el menor puntaje en Cohesión 29% en la categoría 

4. Respecto del Dominio de Legibilidad, el mejor resultado se alcanzó en el indicador de Puntuación 

con un 75.7% de los estudiantes en el nivel 4, mientras que respecto de la Ortografía Inicial 

(correspondencia grafema-fonema) el 48.4% de los estudiantes se ubicó en el nivel 3 y solo un 20.3% 

en la categoría 4. 

 
Resulta probable, si a la fecha se evaluaran los aprendizajes esperados en la producción escrita, que 

los resultados mostrarían menores porcentajes de logro pues durante los años 2020 y 2021, debido a 

la pandemia y a las disposiciones gubernamentales de aislamiento social dados por el Ministerio de 

Educación, los escolares de la Educación Básica Regular dejaron de asistir de manera presencial a 

las escuelas y se tuvieron que adecuar a una nueva forma de aprender: la enseñanza remota de 
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emergencia (ERE) que según Cabrales et al. (2020) “es un cambio temporal de la entrega de 

instrucción a un modo de entrega alternativo debido a circunstancias de crisis”. 

 
En este contexto internacional de pandemia, ante la necesidad de recurrir a una enseñanza remota de 

emergencia, fue necesario realizar grandes esfuerzos para que los niños continúen sus estudios; es 

por ello, que se utilizaron diferentes recursos educativos, como por ejemplo los programas 

implementados por los diversos gobiernos. En el caso del Perú, se implementó el programa de 

«Aprendo en Casa» que fue diseñado por el Ministerio de Educación (2020) para que la educación 

básica se desarrolle en la modalidad remota, transmitiéndose en franjas educativas a través de la 

radio, televisión, plataformas web y redes sociales. 

 
Al analizar lo ocurrido en nuestro país, esta modalidad de educación podría no haber sido del todo 

efectiva pues según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del INEI (2021) se quiso conocer 

todos los medios por los cuales los estudiantes tuvieron acceso a la educación virtual, obteniendo 

como resultados que los de menores ingresos económicos accedieron a la radio (30%), televisión 

(49%), WhatsApp (57%) y solo el 17% pudo acceder al uso de plataformas virtuales, lo que los habría 

limitado en la posibilidad de generar una adecuada interacción para el desarrollo de las capacidades 

esperadas. 

 
Desde una perspectiva internacional, puede ser también importante considerar que según la UNICEF 

(2021) en los países de ingresos medios y bajos, las pérdidas de aprendizaje debido al cierre de 

escuelas han dejado aproximadamente al 70% de los niños y niñas de 10 años sin poder leer o 

comprender un texto simple, frente al 53 % previo a la pandemia. 

 
Ante esta situación, los profesores priorizaron ciertas competencias y algunos diseñaron programas 

estratégicos como: “Maestra Delivery” en Perú y “Salvemos el 2020” en Chile. Asimismo, buscaron 

otras alternativas para atender las necesidades de los estudiantes respecto del aprendizaje de la 

lectoescritura como: la realización de videos, elaboración de audios con textos cortos (cuentos, 

trabalenguas, rimas, etc.) y la búsqueda de distintas plataformas virtuales (Zoom, Google Meet, 

Teams, entre otros) para que exista una mejor interacción. Estas iniciativas fueron más bien 

individuales y partieron de docentes capacitados y motivados que no necesariamente contaron con el 

apoyo directo de sus instituciones educativas. 

 
1.1.2 Formulación del problema 

 
En razón de lo planteado anteriormente, la modalidad de enseñanza aplicada durante los años 2020 

y 2021 y los recursos utilizados por los docentes habrían influido en el desarrollo de los procesos de 

la escritura de los estudiantes de Educación Primaria, en lo correspondiente al desarrollo y la 
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consolidación tanto de los factores Pre-Instrumentales como de los factores Instrumentales. Es por 

ello que se considera pertinente plantear la siguiente pregunta: ¿Cuál es el nivel de desarrollo de los 

procesos involucrados en la escritura en los estudiantes de 3° de primaria de una institución educativa 

estatal de Lima Metropolitana, utilizando recursos educativos virtuales y no virtuales en pandemia? 

 
1.2. OBJETIVOS 

 
1.2.1 Objetivo general 

 
Identificar el nivel de desarrollo de los procesos involucrados en la escritura en los estudiantes de 3° 

de primaria de una Institución Educativa Estatal de Lima Metropolitana, utilizando recursos 

educativos virtuales y no virtuales en pandemia. 

 
1.2.2 Objetivos específicos 

 
● Identificar el nivel de desarrollo de los procesos léxico – ortográficos en los estudiantes de 

3° de primaria de una institución educativa estatal de Lima Metropolitana, utilizando 

recursos educativos virtuales y no virtuales en pandemia. 
 

● Identificar el nivel de desarrollo de los procesos de composición en los estudiantes de 3° de 
primaria de una institución educativa estatal de Lima Metropolitana, utilizando recursos 

educativos virtuales y no virtuales en pandemia. 
 

● Identificar el nivel de desarrollo de los procesos grafomotores en los estudiantes de 3° de 

primaria de una institución educativa estatal de Lima Metropolitana, utilizando recursos 

educativos virtuales y no virtuales en pandemia. 
 

● Identificar los recursos educativos virtuales y no virtuales utilizados durante la pandemia, 
por los docentes de una institución educativa estatal de Lima Metropolitana para la 

enseñanza de la escritura. 
 

1.3. IMPORTANCIA Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 
Consideramos que esta investigación es importante y se justifica a nivel teórico porque puede 

contribuir con el análisis y mejora de la utilización de los recursos educativos en períodos de 

pandemia o en las situaciones en las que no es posible realizar de manera presencial el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del lenguaje escrito. 

 
Desde una perspectiva práctica se justifica pues, en función de los resultados a obtener, se podrán 

diseñar acciones remediales para salvar cualquier brecha detectada entre las competencias y 
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habilidades alcanzadas y las esperadas, lo cual reviste una gran importancia para seguir construyendo 

aprendizajes. 

 
Finalmente, este trabajo contribuirá a posteriores investigaciones con respecto al tema, ya que existen 

pocos estudios referidos a la escritura, así como en relación con su desarrollo de ésta durante una 

pandemia. 

 
1.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
La principal limitación encontrada corresponde al reducido número de investigaciones disponibles 

respecto de la metodología empleada por los docentes durante el período de pandemia. Es importante 

señalar, adicionalmente, que algunas investigaciones mencionadas carecen de información 

estadística, probablemente por el poco tiempo transcurrido entre el levantamiento de restricciones 

referidas a la presencialidad y el inicio del período escolar 2022. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 
2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 
2.1.1. Antecedentes nacionales 

 
Nolasco (2022) realizó una investigación donde se centra en describir cómo la docente desarrolla 

prácticas efectivas para promover las competencias lectoescritoras con estudiantes de primaria. Este 

tuvo un enfoque cualitativo de nivel descriptivo y usó la técnica de la observación. Esta investigación 

concluyó en que, para promover el desarrollo de la lectoescritura de los estudiantes, la maestra debe 

intervenir al facilitar información, realizar preguntas y repreguntas para afianzar el aprendizaje, 

promover la participación activa del estudiante y utilizar recursos para el logro de los propósitos de 

aprendizaje. 

 
Es importante referir el estudio de UNESCO (2022), institución que realizó un estudio regional, en 

relación al cual presentó un reporte que contiene los resultados nacionales de Perú en la evaluación 

de Escritura en el año 2019 a 11956 estudiantes peruanos de 3° y 6° de primaria del Estudio Regional 

Comparativo y Explicativo (ERCE). Tuvo como objetivo comprender los desempeños de los 

estudiantes de 3º y 6º grado en escritura y reportar los resultados con información y recomendaciones 

de uso pedagógico para la toma de decisiones en las escuelas y aulas. Los resultados de los estudiantes 

evaluados alcanzaron los mejores porcentajes en el Dominio Textual: Vocabulario 92.5%en el nivel 

4, Coherencia global 91.6% entre los niveles 3 y 4, seguido de Concordancia 70.2% y el menor 

puntaje en Cohesión 29% en la categoría 4. Respecto del Dominio de Legibilidad, el mejor resultado 

se alcanzó en el indicador de Puntuación con un 75.7% de los estudiantes en el nivel 4, mientras que 

respecto de la Ortografía Inicial (correspondencia grafema-fonema) el 48.4% de los estudiantes se 

ubicó en el nivel 3 y solo un 20.3% en la categoría 4. 

 
Bravo, Castañeda y Huaranga (2021), realizaron el estudio “La educación remota de emergencia en 

tiempos de COVID-19 mediante la estrategia “Aprendo en Casa” en una institución educativa pública 
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peruana”, loa investigación fue de tipo observacional y descriptivo, y tuvo como objetivo describir 

las características de los recursos tecnológicos de conectividad de los docentes y estudiantes, así 

como los logros educativos alcanzados luego de la implementación de la estrategia “Aprendo en 

Casa”. Se concluyó que las características socioeconómicas influyeron en los resultados de 

aprendizaje de los estudiantes de educación secundaria. Además, se asociaron significativamente con 

los resultados de aprendizaje en los estudiantes evaluados: el número de hermanos, el trabajar, el tipo 

de servicio de internet, así como el tiempo de demora en el envío de tareas. 

 
Maquera y Maquera (2021) durante el primer semestre del año 2021 aplicaron el programa “Maestra 

Delivery” en la provincia de Ilave (Perú), con el objetivo de desarrollar la grafomotricidad en los 

niños. El programa se basó en el método Aprendizaje-servicio, que propone llevar a cabo un servicio 

genuino a la comunidad, que permita aprender y colaborar en un marco de reciprocidad. Esteservicio 

permitió que se logren competencias en los estudiantes, a través de esfuerzo, organización y 

cooperación de la familia lo cual es una oportunidad para el ejercicio de la responsabilidad y, sobre 

todo, un espacio de colaboración recíproca donde participan todos los agentes educativos. Al final 

del programa se evidenció que la estrategia Maestra delivery en tiempos de pandemia fue eficiente 

pues se logró desarrollar habilidades de grafomotricidad en niños en edad preescolar, con talleres de 

aprendizaje. Adicionalmente jugó un papel importante el visitar casa en casa, ya que eliminó las 

brechas generadas por problemas de acceso a la tecnología como la Plataforma Google Meet, Zoom, 

Webex y realizar las acciones de réplica de la estrategia “aprendo en casa” emitida porel canal del 

Estado peruano, pues su señal no llega eficientemente a la provincia de El Collao, Ilave,por problemas 

de conectividad y acceso a la tecnología. 

 
Por su parte, Velarde y Flores Castro (2014), realizaron el “Estudio Comparativo del Desarrollo de 

la Escritura Cursiva en Niños y Niñas del 1er, 2do y 3er Grado de Primaria de un Colegio Estatal y 

uno Privado del Distrito de Surco”, el cual tuvo como objetivo identificar las diferencias en función 

al género, grado y tipo de gestión de la Institución Educativa que presentaba dicha población. El tipo 

de investigación que se utilizó fue no experimental, descriptivo transversal sobre una población total 

de 350 sujetos. Los resultados se obtuvieron a través de la Prueba exploratoria de escritura cursiva 

(P.E.E.C.) de Condemarín y Chadwick; la cual fue estandarizada para obtener resultados más certeros 

de la realidad peruana. El estudio evidenció que no existen diferencias significativas en el desarrollo 

de la escritura cursiva entre los niños y niñas del 1er al 3er grado de un colegio estatal y uno privado 

en los subtests de velocidad normal y velocidad rápida de ejecución de la copia; sin embargo, en el 

sub test de calidad de la copia si se observó una diferencia significativa de desempeño a favor del 

colegio privado. 
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Vizcarra (2012), realizó la investigación “Organización perceptiva y escritura cursiva en primer 

grado de primaria de tres instituciones educativas del Callao”. Esta fue de tipo descriptiva 

correlacional que tuvo como propósito establecer la relación entre la organización perceptiva y la 

calidad caligráfica de la escritura cursiva en los estudiantes de primer grado de educación primaria 

de tres instituciones educativas del Callao. La muestra estuvo conformada por 112 estudiantes (57 

mujeres y 55 varones) de 6 años de edad. Para medir la organización perceptiva aplicó la prueba 

gráfica de organización perceptiva de Santucci (1978) y para medir la escritura cursiva aplicó la 

prueba exploratoria de la escritura cursiva (P.E.E.C.) de Condemarín y Chadwick (1982). Los 

resultados mostraron que existe relación entre la organización perceptiva y la escritura cursiva en sus 

tres dimensiones: velocidad normal de ejecución, velocidad rápida de ejecución y calidad de copia, 

concluyendo que a mayor organización perceptiva mejora el rendimiento en la calidad caligráfica de 

la escritura cursiva. 

 
Los resultados observados en nuestro país, así como, en la investigación realizada por la UNESCO 

hacen referencia al desarrollo de los procesos de la escritura antes y durante la pandemia. Por otro 

lado, también se resalta la importancia de las estrategias y recursos empleados en el desarrollo de la 

lectoescritura durante la situación de emergencia donde surgieron iniciativas importantes que 

redundaron en mejores resultados. 
 

2.1.2. Antecedentes internacionales 

 
Salinas (2021) realizó la investigación “Fortalecimiento de los procesos de lectura y escritura en 

tiempos de pandemia” que tuvo como objetivo el desarrollo de una secuencia didáctica que permita 

el fortalecimiento de los procesos de lectura y escritura en un grupo de estudiantes de 2do grado del 

colegio Diego Montaña Cuellar IED-jornada mañana, que presentaron dificultades en dichos 

procesos a raíz de las circunstancias producto de la contingencia sanitaria por la pandemia COVID- 

19. Se realizaron seis sesiones en las que abordaron las prácticas tanto de lectura como de escritura 

desde una perspectiva sociocultural, apuntando a la sistematización de experiencias sobre las 

realidades sociales dentro de este contexto en un ambiente educativo, por medio del uso de 

herramientas tecnológicas, el apoyo del libro álbum y otras dinámicas de lectura y escritura. 

Concluyeron que las estrategias aplicadas permitieron el fortalecimiento de los procesos de lectura y 

escritura con un alto nivel de receptividad y apropiación por parte de los estudiantes en cada una de 

las actividades: lectura de imágenes, lectura en voz alta, comprensión lectora y producción de texto 

en forma grupal. 

 
Por otro lado, con el objetivo de conocer cómo han llevado a cabo su práctica docente nueve docentes 

de educación primaria de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí, 
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México, Martínez (2021), realizó un estudio cualitativo haciendo énfasis en la enseñanza de la lectura 

y escritura en un escenario de virtualidad haciendo uso de estrategias de enseñanza aprendizaje como 

foros de lectura, escritura y redacción de diversos textos. La comunicación con sus estudiantes fue a 

través de WhatsApp, plataformas virtuales y sesiones asincrónicas; dependía del acceso que ellos 

tenían. Con respecto a la escritura, los niños elaboraron diversos textos como su autobiografía, la 

biografía de un compañero, reportaje, cuentos e instructivos que deben subir a la plataforma o enviar 

evidencia de esta producción. Sin embargo, quedó pendiente estudiar los resultados de estas acciones 

en el aprendizaje de los estudiantes. Finalmente, concluyeron que analizar la práctica docente bajo 

las condiciones de pandemia es un gran reto, así como conocer las estrategias que se tomaron en 

cuenta en la modalidad virtual para propiciar en los estudiantes aprendizajes significativos fue una 

tarea compleja que requiere de una reflexión amplia y profunda. 

 
En España, Monsalvé (2021) realizó el estudio “Potenciar la escritura antes y durante la COVID-19: 

contraste entre dos secuencias didácticas” que tuvo como objetivo comparar dos secuencias 

didácticas de escritura desarrolladas en una institución pública en el municipio de Girón, Santander. 

Una de las secuencias se llevó a cabo dentro del aula de clase durante un periodo académico del año 

2018; la otra tuvo lugar en los primeros meses del confinamiento obligatorio debido a la COVID-19. 

En los dos casos se realizó una observación directa: el uso de diarios de campo y una encuesta 

complementaria donde se analizaron las actividades de planificación, escritura y evaluación 

transversal del ejercicio escritural, con el fin de determinar las dificultades didácticas del proceso: 

asequibilidad de recursos (falencia medianamente superada a la fecha con la inversión realizada por 

el Consejo Superior), actividades metacognitivas y de revisión tanto en la planificación como en la 

textualización para adoptar con propiedad el proceder escritural y consideración del tiempo en 

función del proceso y no del producto que se orienta durante la pandemia. Concluyeron que en el 

2018, en el aula de Humanidades y Lengua Castellana se desarrollaron procesos óptimos de escritura 

en comparación con la experiencia de la educación a distancia con escasos recursos de virtualidad, 

ya que la gran mayoría de los estudiantes contaban con teléfonos celulares y pocas computadoras 

durante los primeros meses de la pandemia. 

 
En Chile se creó el programa “Salvemos el 2020”, que está respaldado por la fundación Letra Libre 

que desde el año 2020 conectó tutores voluntarios que tienen como objetivo acompañar de manera 

personalizada en el proceso de la lectoescritura a estudiantes no lectores de 1°, 2° y 3° de básico. Se 

dan 2 tutorías de 30 minutos a la semana en la modalidad online, estás son preparadas con el apoyo 

de “letra libre”. Los tutores definen los horarios junto con los apoderados y presentan reportes de los 

avances de manera mensual. Este programa ha tenido un gran alcance ayudando aproximadamente a 

más de 1300 niños y niñas en 50 establecimientos de seis regiones del país sureño y que ahora busca 

llegar a 3 mil niños de 2° de b básico de 70 establecimientos del país. 
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2.2 BASES TEÓRICAS 

 
2.2.1 Definición de la escritura 

 
La escritura, creación de miles de años sigue perdurando hasta el día de hoy por el gran papel que 

cumple como una forma de comunicación en nuestras vidas. Todo a nuestro alrededor está lleno de 

anuncios con diferentes alógrafos, ya sea escritos a mano o tipeados que nos comunican algo. 

 
Dehaene (2015), menciona que “la escritura es una invención notable, porque permite fijar la palabra 

sobre un soporte permanente”, ya que como afirma el proverbio latino: “Las palabras vuelan, pero lo 

escrito queda”. “La escritura se parece a un código secreto que encripta los sonidos, las sílabas o las 

palabras de una lengua. Como ocurre con cualquier código secreto, descifrarlo requiere aprendizaje” 

Por ello es muy importante desarrollar las habilidades necesarias para su aprendizaje desde pequeños. 

 
Visani et al. (2017) en el “IX Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en 

Psicología hacen referencia a Ferreiro y Teberosky (1979), “lo escrito aparece frente al niño como 

objeto con propiedades específicas y como soporte de acciones e intercambios sociales. Hay muestras 

numerosas de inscripciones en los más diversos contextos (letreros, envases, TV, ropa, periódicos, 

etc.)”. 

 
Espinoza (2018) por su parte, define a la escritura como un proceso cognitivo, social y cultural que 

involucra habilidades, conocimientos y actitudes que no se adquieren de una vez y para siempre, sino 

que se desarrollan a lo largo de la vida, por medio de la enseñanza y de la participación en distintas 

comunidades discursivas. 

 
En su investigación “Estrategias pedagógicas para el desarrollo de la escritura en estudiantes de 

primaria”, Castro (2022), menciona que la escritura es muy relevante en el campo formativo porque 

influye en las diferentes áreas del ser humano como: en el desempeño académico, fomenta la 

adquisición de nuevos saberes, es un requisito básico para la formación personal y profesional; 

además, influye en las relaciones sociales, y tiene incidencia en desarrollo emocional de la persona. 

También alude que escribir hace referencia tanto al aspecto motriz encargado de la reproducción de 

grafemas como al cognitivo que comprende la adquisición y el uso de las reglas propias de la lengua, 

y cada uno de los procesos de construcción, significación, deconstrucción y producción de 

pensamiento. 

 
La función principal de la escritura como actividad, según Gutierrez y Gilar (2022) en su artículo 

“Mejora del proceso de aprendizaje de la escritura mediante las rutinas del pensamiento”, es favorecer 

la comprensión, comunicación y recreación del mundo. Quiere decir que escribir no es una 
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actividad mecánica, sino una práctica sociocultural con su propia estructura, sus propias 

transformaciones internas y su propio desarrollo. 

 
Por otro lado, Condemarín y Chadwick (2004), se centran en la definición de la escritura manuscrita 

que al igual a otras modalidades del lenguaje involucra la utilización de un código, es decir, un 

sistema de símbolos que representan experiencias y que puede ser utilizado por dos o más personas 

para transmitir y recibir información. La persona que escribe, codifica sus pensamientos mediante 

símbolos y el lector los decodifica en función de sus esquemas y códigos personales. Por otro lado, 

un niño manifiesta sus habilidades al escribir una carta, un cuento o una invitación para transmitir 

sus ideas a través símbolos visuales para ordenar secuencias, establecer relaciones, anticipar la 

correcta ubicación de las palabras o ideas y para elegir las formas más idóneas en cada combinación 

de palabras, frases, oraciones o párrafos que realiza. 

 
Cuetos (2009) señala que mediante la escritura podemos expresar ideas, conocimientos, etc, a través 

de signos gráficos, añadiendo una precisión respecto de los procesos intervinientes: léxicos o de 

producción de palabras y los de composición, siendo este último de un nivel de complejidad superior 

y que incluye a los primeros. Pero también “se diferencia entre los léxicos o de producción de 

palabras y los procesos de producción de un texto con intención comunicativa o composición escrita, 

que implican un nivel de complejidad superior y que incluyen a los primeros” (Defior 2015). 
 

2.2.2 Procesos de la escritura 

 
Escribir es una acción que implica muchos procesos cognitivos que el ser humano va desarrollando 

a lo largo de su vida y que esta a su vez, se vuelve más compleja en cada etapa. Según Abbott y 

Berninger (1993), señalan que la escritura no es únicamente un proceso visual ni exclusivamente 

motriz sino es la integración de códigos ortográficos (formas de letras), códigos fonológicos 

(nombres) y códigos grafomotores (salida). De acuerdo al tipo de tarea, el sujeto será capaz de recurrir 

al uso de diferentes procesos, por ejemplo, en el caso de copiar grafemas se emplearán los procesos 

motores de tipo periférico a diferencia que realice un trabajo de composición que tiene más demanda 

cognitiva, dependerá más del uso de la memoria a corto/largo plazo y memoria de trabajo. Según 

Barrientos (2017), la producción escrita dependerá del aprendizaje, es decir, mientras se practica más; 

se irá mejorando la calidad de las composiciones (escritura experta). 

 
Varios autores han coincidido en que los procesos de la escritura son 3: grafomotor, léxico- 

ortográfico y de composición. 
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2.2.2.1 Proceso grafomotor. Es un proceso de bajo nivel, ya que está estrechamente 

relacionado con la representación y calidad de la copia de las grafías y alógrafos (formas distintas de 

una misma letra); el cual no implica hacer un mayor esfuerzo cognitivo. Según Defior et al. (2015), 

hacen referencia en la escritura manual, el cual implica hacer movimientos para el trazado de las 

grafías. En este proceso se encuentran las habilidades de ejecución motriz (almacén de patrones 

motores gráficos) y caligráficas (almacén de letras y alógrafos). Los patrones caligráficos hacen 

referencia al almacenamiento de letras y alógrafos en la memoria de largo plazo: en su forma, tamaño, 

inclinación, alineación, espaciado, ligado/enlace y direccionalidad. Y con respecto a la ejecución 

motriz, se refiere al almacenamiento de los patrones motores gráficos que son: postura, posiciones 

segmentarias, movimientos, tono, lateralidad, control y velocidad. 

 
2.2.2.2 Proceso léxico ortográfico. Consiste en escribir palabras con precisión de acuerdo 

a la fonología o respetando las reglas ortográficas; así como, el uso adecuado de los signos 

puntuación. Según Defior et al. (2015), es un proceso progresivo donde se recuerda la secuencia de 

letras de las palabras y, en algunos casos, permite el recuerdo de las reglas específicas para escribir 

palabras inconsistentes (llamadas a veces reglas arbitrarias, aunque casi siempre tienen excepciones). 

Así como también, se refiere al llamado conocimiento ortográfico general. 

 
Es importante resaltar, al respecto, lo que señalan Defior et al. (2015) que el conocimiento fonológico 

es condición necesaria, pero no suficiente, para leer o escribir. Es decir, cuando se conocen pocas 

palabras escritas, dependerá de las habilidades fonológicas. Adicionalmente, Martin, Pratt y Fraser 

(2000), citados por Defior, señalan que “a medida que se desarrolla la habilidad de escritura, el léxico 

ortográfico se incrementa y cobran mayor relevancia las ortográficas, relativas al conocimiento 

específico de la ortografía de las palabras. Estas al incrementarse contribuyen a la fluidez al escribir”. 

 
Del mismo modo, Cuetos (2009) afirma que en el léxico ortográfico se encuentran las formas 

ortográficas, es decir, las formas en cómo deben ser escritas las palabras porque existe una 

representación para cada palabra o raíz de palabra que utilizamos al escribir. Durante este proceso 

cognitivo, existen dos vías que se utilizan para representar una palabra de manera escrita: La vía 

subléxica (ruta fonológica) y la léxica (ruta visual). 
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Figura 1. Vías para la escritura 
 

Tomado de: “Psicología de la escritura”, Fernando Cuetos, 2009, pp. 33 – 35. 

 
En la vía subléxica, para escribir se recurren a los mecanismos de conversión de la Regla de 

Conversión Fonema Grafema (RCFG) que va en la búsqueda de la forma fonológica de la palabra, 

es decir, utilizando esta ruta se requerirá más tiempo al escribir. En cambio, la vía léxica busca la 

representación ortográfica de la palabra en el almacén grafémico, el cual permite escribir en poco 

tiempo y sin dificultades. 

 
2.2.2.3 Proceso de composición. Es un proceso de alto nivel que se da en la escritura 

productiva o creativa donde “se trata de transformar una representación conceptual que el escritor 

tiene en su mente (por ejemplo, una idea) en una representación gráfica” (Cuetos 2002). 

 

Según Defior et al. (2015), sostienen que el objetivo final de la escritura es la composición escrita 

que implica una mayor demanda cognitiva, ya que comprende muchas subtareas. Cuetos (2002) 

señala que este proceso constituye la tarea más compleja, puesto que incluye la puesta en marcha de 

todos los procesos anteriormente evaluados (grafomotor y léxico ortográfico). Adicionalmente, 

indica que conlleva el uso de otros recursos cognitivos de nivel superior como son: la capacidad de 

disponer información, establecer el objetivo del escrito y la habilidad para organizar los datos. 

 
Según el modelo de Hayes y Flower (1981) este proceso está constituido por tres fases consecutivas 

que permiten una composición impecable: la de planificación, la de traducción o textualización y la 

de revisión. 

 
La planificación consiste en generar objetivos, generación del contenido y la organización del 

contenido para desarrollar el texto. Es decir, elaborar una representación de las ideas principales del 

texto. 
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El proceso de textualización, producción o traducción, incluye procesos cognitivos que regulan la 

tarea de la escritura como la ortografía, el control motor y la generación de texto. Es decir, las ideas 

se convierten en palabras escritas para producir el mensaje planificado. Incluye, también, la adecuada 

utilización de la puntuación para representar los aspectos prosódicos. 

 
El proceso de revisión consiste en la evaluación y revisión del texto ya escrito o el análisis de si las 

metas e ideas que fueron planificadas se han trasladado al texto producido, así como ver si se ha 

tenido en cuenta a la audiencia a la que va dirigido. En este proceso, se detectan y corrigen los errores; 

comprobando la coherencia de las ideas o el grado de cumplimiento de los objetivos. 

 
Por otro lado, según Cuetos (2009), la escritura creativa, a la cual corresponde el proceso 

mencionado, señala que la mayoría de los investigadores coinciden en que al menos son necesarios 

cuatro procesos cognitivos dentro de ella, cada uno de ellos compuesto a su vez por otros 

subprocesos, para convertir una idea o un pensamiento en signos gráficos. Estas son las siguientes: 

 
Planificación del mensaje. Hace referencia cuando uno piensa primero sobre lo que va escribir, es 

decir, el escritor decide qué va a escribir y con qué finalidad antes de ponerse a teclear en el ordenador 

o al mover el bolígrafo. Se hace a un nivel conceptual, pues de hecho el mensaje se puede transmitir 

de formas muy variadas (mediante mímica, dibujo, escultura, etc.). 

 
Construcción de las estructuras sintácticas. Se refiere al uso de las construcciones lingüísticas al 

momento de la escritura donde son necesarias incluir los sustantivos, verbos y adjetivos para 

transmitir el mensaje. 

 
Selección de las palabras. Se da a partir de las variables sintácticas y semánticas especificadas en las 

estructuras que está construyendo donde el escritor busca en su almacén léxico las palabras que mejor 

encajan en la construcción sintáctica ya construida para expresar el mensaje ya planificado. Y es 

necesario que verifique que esas palabras están escritas de manera ortográficamente correcta. 

 
Procesos motores. Este proceso se da en función del tipo de escritura que se vaya a realizar, ya sea a 

mano o a través del ordenador, etc. y del tipo de letra que se elija (cursiva o script, mayúscula o 

minúscula, etc.). Es allí donde se activan los programas motores mediante movimientos musculares 

que se encargan de transformar los signos lingüísticos abstractos en signos gráficos (grafías). 

 
Según el autor mencionado, recalca que la participación de cada proceso dependerá de la clase de 

escritura que se realice en el momento. Por ejemplo, si se desea rellenar un formulario, completar 

una ficha con los datos personales o escribir un dictado solo será necesario emplear los procesos 
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inferiores de selección de palabras y procesos motores. Los procesos de planificación del mensaje y 

construcción de las estructuras sintácticas sólo intervienen en la escritura creativa o de composición. 
 

2.2.3 Educación Básica Regular en pandemia 

 
La pandemia trajo consigo muchos cambios y uno de ellos es la implementación de diversas 

estrategias brindadas a partir de medios virtuales. En el Perú, el estado implementó la estrategia de 

“Aprendo en casa”, así como muchas otras entidades privadas plantearon la suya para que la 

enseñanza y aprendizaje no se detenga y se dé el pase a una enseñanza remota de emergencia. 

 
2.2.3.1 Recursos educativos. La situación de la pandemia ha permitido acceder a un abanico 

de recursos educativos, siendo un gran reto para muchos maestros que tuvieron que ingeniarse para 

lograr en seguir aprendiendo más y otros que fueron aprendiendo en el camino junto con sus 

estudiantes sobre las TIC (Tecnologías de la Información) para realizar sus clases de manera remota. 

Por ello, usaron diferentes recursos educativos donde los que tuvieron más acceso a ellos lograron 

desempeñarse mejor. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la 

Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OREALC/UNESCO Santiago) (2020), afirma que 

los estudiantes que tuvieron acceso a las TIC en sus hogares pareció ser determinante en su 

aprendizaje, ya que pudieron acceder a varios recursos educativos durante la pandemia , así como 

también, en la actualidad siguen aprovechando sus beneficios. 

 
Durante la educación remota de emergencia se utilizaron diferentes recursos como: libros, materiales 

que tenían los estudiantes en casa, el televisor, la radio y el acceso a internet desde diferentes 

dispositivos electrónicos. Según García (como se citó en Brossard et al. 2020) afirman que las 

diferentes estrategias utilizadas en pandemia dependían en gran medida del acceso que tenían los 

niños y adolescentes a una serie de recursos que les permita aprender desde sus hogares, tales como: 

disponibilidad de libros y materiales educativos, disponibilidad de un lugar para estudiar, acceso a 

algún dispositivo electrónico y a conectividad, y el apoyo e involucramiento de los padres en los 

procesos de aprendizaje. 

 
Una estrategia, promovida por el gobierno del Perú fue: “Aprendo en casa”. Es un servicio 

proporcionado por el Ministerio de Educación que se implementó en el año 2020 a raíz de la 

pandemia que tiene como propósito desarrollar clases para estudiantes de todos los niveles y 

modalidades educativas del país, especialmente para zonas rurales y alejadas para reducir las 

desigualdades de aprendizaje. Según el MINEDU (2020), es una estrategia educativa a distancia de 

libre acceso y gratuita que propone experiencias de aprendizaje alineadas al Currículo Nacional 

vigente. Funciona a través de distintos medios de comunicación como la televisión, radio y la web. 
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Se pudo acceder a ella a través de más de 1000 emisoras radiales a nivel nacional, transmitiendo las 

sesiones de aprendizajes que para el nivel inicial duran 15 minutos y 30 minutos para primaria y 

secundaria. En la web se pudieron encontrar orientaciones para padres y estudiantes, así como, 

recursos y guías de actividades; y en la televisión se transmitió a través de TV Perú o canal 7, donde 

los estudiantes, orientados por la conductora, desarrollaron experiencias de aprendizaje interesantes. 

 
La estrategia mencionada anteriormente, también formó parte de los recursos educativos principales 

que fueron empleados por los docentes, ya que se podía acceder a su contenido de distintas maneras 

(radio, tv y web) que fueron adaptados de acuerdo al contexto de los estudiantes. 

 
Hernández (2015), señala que “un recurso es cualquier material de apoyo que el maestro utiliza para 

facilitar el desarrollo de las actividades de su tema a tratar dentro del aula. Suelen ser soportes que 

permiten la utilización de algunos materiales, generalmente audio-vídeo.” Por su parte Morales 

(2012), define a los recursos didácticos como un conjunto de medios materiales que participan y 

facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos materiales pueden ser tanto físicos como 

virtuales, cuyo requisito principal sea despertar el interés de los estudiantes, adecuarse a las 

características físicas y psíquicas de los mismos, además favorecen la labor docente al servir de guía; 

asimismo, tienen la gran virtud de adaptarse a cualquier tipo de contenido. 

 
Por otro lado, el MINEDU (2022) define a los recursos educativos como un medio importante que 

aporta mucho al aprendizaje escolar a cualquier edad. También menciona que se puede denominar 

como materiales o herramientas pedagógicas cuyo propósito es facilitar el proceso de enseñar y 

aprender. Pueden ser materiales impresos, concretos, audiovisuales, tecnológicos o digitales. Los 

recursos educativos ayudan en el aprendizaje porque motivan el interés de los estudiantes, los 

orientan y les sirven de apoyo en su proceso de descubrimiento, reflexión y elaboración autónoma de 

ideas, sea que los utilicen solos o en interacción colaborativa con otros estudiantes. 

 
Asimismo, se menciona que, tras la situación de emergencia, la definición se abrevia e incluye un 

nuevo término: los recursos y materiales educativos son medios de diversa naturaleza, tanto físicos 

como virtuales, que se utilizan en los procesos pedagógicos para que los estudiantes desarrollen sus 

aprendizajes. Es decir, dichos materiales y recursos favorecen el proceso de enseñanza y aprendizaje 

porque consideran las características de las y los estudiantes para el desarrollo de las competencias 

definidas en el Currículo Nacional vigente, sus orientaciones pedagógicas y enfoques. 

 
Según la investigación realizada, los recursos utilizados por los docentes se clasificaron en dos: 

recursos educativos virtuales y recursos educativos no virtuales. 
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a. Recursos educativos virtuales. Según la Fundación Wiese (2021), los recursos digitales 

son aquellos que fueron diseñados con la intención de facilitar el desarrollo del aprendizaje de los 

usuarios. Para usarlos, es necesario contar con dispositivos como celulares inteligentes, 

computadoras, tablets; y sobre todo, tener conexión a Internet, aunque existen algunos que pueden 

ser descargados y se puede trabajar sin ello. Se considera, adicionalmente, que la gran ventaja de 

estos recursos es que ofrecen al estudiante nuevas formas de aprender, por ejemplo: a través de 

material multimedia, interactivo, simuladores, etc., facilitando además el autoaprendizaje, ya que 

cada niño, niña o adolescente puede aprender a su propio ritmo. 

 
Rivera Diaz (2021) señala que los recursos educativos digitales son fundamentales por el nivel de 

innovación de los procesos que requiere la educación digital. Indica, adicionalmente, que brindan 

posibilidades para la exploración de las capacidades creativas de los maestros o tutores que redundará 

en favor de la creación de contenidos didácticos y dinámicos, permitiendo que fortalezcan su vínculo 

con el mundo digital y se apropien de éste logrando así desarrollar modelos de aprendizaje efectivos. 

 
Zambrano et. al (2021), afirman que el uso de los recursos virtuales contribuye en la educación al 

utilizar herramientas didácticas porque desarrollan competencias y conocimientos en los estudiantes. 

Es así como, los recursos virtuales se presentan en diversos entornos de aprendizaje, ya que permiten 

al estudiante un acceso fácil y rápido a la información. Según estos investigarones, un entorno virtual 

de aprendizaje (EVA) es un ambiente donde el docente dispone de una plataforma Web para el 

proceso educativo, donde tiene muchas herramientas que posibilitan la enseñanza aprendizaje 

simulando la educación presencial. 

 
Rivera (2021), en su artículo: “Recursos educativos digitales y su importancia en la educación del 

siglo XXI”, menciona que los recursos educativos digitales son todo tipo de material e información 

codificados y almacenados en computadoras o servidores de internet que cumplen con los objetivos 

de aprendizaje específicos y se adaptan fácilmente a las necesidades e intereses de los estudiantes y 

de los docentes. Estos recursos se caracterizan especialmente por su dinamismo e interactividad, ya 

que dentro de ellos se encuentra una gran variedad de formatos y lenguajes como: imágenes, 

animaciones, videos, entre otros. Por su dinamismo permite que sean autónomos y puedan 

reutilizarse de acuerdo al contexto de los estudiantes. Estos tipos de recursos, durante los años 2020 

y 2021, fueron los más adecuados para los docentes y estudiantes para desarrollar las experiencias de 

aprendizaje. 

 
Según Narodowski et al. (2020) las clases no presenciales de las escuelas públicas a diferencia de las 

privadas se dictaron en forma asincrónica debido a las limitaciones tecnológicas que tenían los 
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estudiantes, donde el recurso más utilizado fue el WhatsApp para celulares y se utilizaron archivos 

con extensión PDF o Word. 

 
Por otro lado, al realizar esta investigación, los docentes de los estudiantes pertenecientes a la 

muestra, mencionaron que desde empezada la pandemia utilizaron el Whatsapp como principal 

medio de comunicación con los estudiantes y padres de familia, ya que fue el recurso más accesible 

con que la mayoría contaba para el desarrollo de la enseñanza aprendizaje. Este recurso, sirvió para 

enviar las indicaciones a través de audios y mensajes para saber lo que iban a realizar en la sesión y 

cómo es que los padres iban a guiarlos a desarrollarla. Además, los estudiantes enviaban las 

evidencias a través de fotos y videos por este mismo medio, así como, escribían en su cuaderno o 

imprimían y lo pegaban en su cuaderno. 

 
También comentaron que durante el periodo escolar 2020, cuando los estudiantes estaban en primer 

grado; usaron como recurso el Programa de Televisión: "Aprendo en casa", donde los niños 

observaban durante las mañanas de acuerdo al horario indicado por el docente y, después según el 

horario acordado con los padres de familia, todos se conectaban a través del WhatsApp para entender 

la clase del día. Al inicio como los niños tenían dificultades en leer y escribir, se empezó con la 

enseñanza de las vocales y así sucesivamente con los temas de la televisión, en la cual grababan 

videos para explicarles mejor el tema y reforzaban las letras según se avanzaba con el programa. 

Además, les enviaban las fichas (todo en imagen) por WhatsApp, por las dificultades que tenían 

algunos padres para abrir los archivos. 

 
En el periodo escolar 2021, trabajaron con la plataforma web: “Aprendo en casa”, los docentes 

adaptaban las experiencias de aprendizaje para que sea más comprensible para los niños y padres de 

familia. Le explicaban la secuencia didáctica mediante audios, paso a paso, a través del WhatsApp, 

en donde le enviaban por recortes de pantalla según iban explicando la clase. Finalmente, les 

mandaban también su ficha de refuerzo, el cual los niños debían enviarlo por fotos al WhatsApp para 

enviar su evidencia. 

 
Los videos fueron muy importantes en el aprendizaje de los niños, ya que permitían entender mejor 

los temas. Según mencionan los docentes, hacían videos en Power Point con animaciones explicando 

mejor los temas, así como, también se recopilaba de internet. Estos eran enviados a través de 

WhatsApp. 

 
b. Recursos educativos no virtuales. Los resultados de la Encuesta nacional a instituciones 

educativas del Perú del año 2019, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI), muestran que, del total de profesores de segundo y cuarto grado de primaria a nivel nacional, 

solo el 22% participó en un programa de formación sobre TIC en los últimos 12 meses (Defensoría 



21  

del Pueblo, 2019). Lo anterior constituyó un problema durante los años 2020 y 2021, ya que las 

necesidades de educación a distancia, debido a la pandemia, implicaron el uso de recursos TIC para 

lo cual la mayoría de docentes no se encontraban preparados. Todo ello hizo que los docentes sigan 

utilizando recursos educativos tradicionales, los cuales a pesar de no ser los más adecuados para el 

contexto que se vivía, sirvieron como mediadores para el desarrollo y enriquecimiento del 

aprendizaje de los estudiantes, entre ellos se puede destacar el uso de las fichas, las mismas que en el 

caso de la presente investigación fueron enviadas de manera virtual a través del WhatsApp, ya sea en 

imágenes, documentos Word o pdf. Las fichas tenían como propósito trabajar y reforzar los 

conocimientos impartidos en la sesión de aprendizaje. 

 
Por otro lado, muy aparte de los recursos mencionados, también es relevante mencionar el apoyo 

familiar. Según el artículo “Enseñar a leer y escribir en pandemia” escrito por Navarro et. al (2021), 

la pandemia ha permitido un mayor acercamiento entre docentes y familias, ya que los padres de 

familia y/o acompañantes tuvieron el papel principal de mediadores al compartir y apoyar tareas de 

lectura y escritura. De acuerdo a las prácticas sociales, las familias priorizaron más la enseñanza de 

la lectura que la de la escritura. Por su parte, los docentes también tuvieron el gran desafío de saber 

explicar a las familias cómo acompañar a niños, niñas y jóvenes en sus procesos de lectura y escritura, 

y a la par, evitar temas y actividades que no pudieran trabajarse en casa. Los padres de familia y/o 

apoderados que acompañaron a los estudiantes durante las clases en la situación de la emergencia 

sanitaria tuvieron que seguir las indicaciones que les daban los docentes a través del WhatsApp para 

el desarrollo de las sesiones de aprendizaje y otras actividades posteriores como el envío de las tareas 

a través de fotos, videos y audios. Este trabajo compartido generó un fuerte aprecio recíproco, así 

como también, hubo numerosas acciones de solidaridad, intercambio y colaboración dentro del 

personal docente. 

 
2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 
Escritura: Se refiere a la composición escrita o escritura productiva, es decir, a la actividad mediante 

la cual expresamos ciertas ideas, conocimientos, etc., a través de signos gráficos (Cuetos 2009). 
 

Procesos de escritura: Son aspectos que constituyen el sistema de escritura desde lo más simple hasta 

los más complejos. Implica la capacidad de comunicar mensajes y no sólo la de copiar con una grafía 

adecuada o la de escribir con corrección ortográfica (Ramos 2000). 

 
Proceso grafomotor: En la escritura manual, corresponde a los patrones motores de las letras y de sus 

alógrafos (las distintas formas de una misma letra: a, A, a, ɑ, etc.) que están almacenados en la 

memoria a largo plazo. Estos patrones indican la forma, dirección, secuenciación y tamaño de los 

rasgos de las letras (Defior et al. 2015). 
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Proceso léxico-ortográfico: Es la capacidad para escribir palabras con precisión utilizando la forma 

gráfica de las palabras que se encuentran en el almacén grafémico donde cada representación tiene 

un umbral de activación que varía en función de la frecuencia de uso (en este caso, de escritura) de 

la palabra (Cuetos 2009). 

 
Proceso de composición: Es un proceso superior que se da en el sistema semántico/cognitivo donde 

intervienen complejos procesos (planificación, generación de ideas, organización, traducción, 

revisión). (Defior et al. 2015) 

 
Recursos educativos: Conjunto de medios materiales que participan y facilitan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que pueden ser tanto físicos como virtuales (Morales 2012). 

 
Recursos educativos Virtuales: Son aquellos recursos que requieren de las TIC en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, estos contribuyen a la educación al utilizar herramientas didácticas que 

desarrollan competencias y conocimientos en los estudiantes (Zambrano et. al 2021). 

 
Recursos educativos no virtuales: Sirven como mediadores para el proceso de enseñanza aprendizaje, 

pero que no necesitan de las TIC para su uso. Algunos ejemplos de estos recursos no virtuales son 

las fichas impresas, cuadernos de trabajo y libros de consulta. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 
El presente trabajo de investigación tiene un enfoque cuantitativo, ya que es secuencial y probatorio. 

Cada etapa es imprescindible porque no se pueden eludir pasos, sin embargo, se puede redefinir 

alguna fase. “Parte de una idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y 

preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica” 

(Hernández, Fernández y Baptista 2010:4). 

 
El estudio es de tipo transeccional descriptivo ya que según Hernadez, Fernandez y Baptista (2014), 

busca especificar las propiedades de la variable y presenta los hechos tal como se presentan, no los 

explica. Además, tiene como objetivo indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o 

más variables en una población, en este caso, el del desarrollo de los procesos involucrados en la 

escritura en los estudiantes de 3° de primaria de una Institución Educativa Estatal de Lima 

Metropolitana, utilizando recursos educativos virtuales y no virtuales en pandemia. 

 
3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
La población está conformada por estudiantes de 3er grado de Educación Primaria de una institución 

educativa estatal ubicada en San Juan de Lurigancho perteneciente a la UGEL 5 que brinda educación 

a estudiantes del AA.HH. César Vallejo y más de 60 agrupaciones de pobladores. 

 
La muestra está conformada por 56 estudiantes de 3er grado de Educación Primaria de una Institución 

Educativa Estatal de Lima Metropolitana. La distribución de la población se presenta según variables 

socio-demográficas; en donde se aprecia que el 64.29 % de la población está constituida 

principalmente por varones y un 35.71 % de mujeres. 

 
Tabla 1. Distribución de la población por género 
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Género fr % 
Femenino 20 35.71 
Masculino 36 64.29 
Total 56 100.00 

Nota.- Elaboración propia 

 
Con respecto a sus edades, se encontraron entre los 8 años (51,79%) y 9 años (48.21%). 

Tabla 2. Distribución de la población por edad 

 
 
 
 
 

Nota.- Elaboración propia 

 
En relación a las secciones, 29 estudiantes se encuentran en la sección B (52%) mientras que 27 

estudiantes se encuentran en la sección C (48%). 

 
Tabla 3. Distribución de la población por sección 

 
Sección Fr % 

B 29 52% 

C 27 48% 

TOTAL 56 100% 

Nota.- Elaboración propia 

 
Para la selección de la muestra se tuvieron en cuenta, además, los siguientes criterios de inclusión y 

exclusión: 

 
Criterios de inclusión: 

 
• Estudiantes de ambos sexos. 

 
• Matriculados en el 3er grado de Primaria que hayan cursado en la misma IE, en modalidad 

virtual, los dos grados previos (2020 y 2021). 
 

Criterio de exclusión: 
 

• Estudiantes con necesidades educativas especiales. 

Edad fr % 
8 29 51.79 

9 27 48.21 

Total 56 100.00 
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• Estudiantes que cursaron 1er y/o 2do grado de primaria en otras instituciones educativas. 
 

3.3 DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
Tabla 4. Definición y operacionalización de variables 

 
 

Procesos / 

Prueba 

Variables Definición operacional Valores 

Procesos 

grafomotores 

 
Prueba: 

Prueba 

exploratoria 

de escritura 

cursiva PEEC 

Velocidad 

normal 

ejecución. 

 
de 

Texto escrito que evidencie la 

velocidad habitual para copiar 

palabras. 

Percentiles: 

Total de letras escritas en 1 

minuto. 

Puntaje T: 

Número de letras 

Velocidad 

rápida 

ejecución. 

 
de 

Texto escrito que evidencie la 

velocidad máxima para copiar 

palabras. 

Percentiles: 

Total de letras escritas, a 

velocidad máxima, en 1 

minuto. 

  
Puntaje T: 

Número de letras. 

Calidad de la 

copia 

Texto escrito que evidencie: 

trazos, arcos, dirección de los 

círculos, regularidad de la 

dirección y la dimensión de las 

letras, proporciones, 

espaciados,  alineación, 

inclinación, ligado y precisión 

gráfica. 

Percentiles: 

Número de errores 

 
Puntaje T: 

Número de errores 

Proceso léxico 

ortográfico 

Dictado 

sílabas 

de Sílabas escritas que evidencian 

las principales estructuras 

silábicas a partir de un dictado. 

Puntaje directo: 

Número de aciertos 

Prueba: 

Evaluación de 

los procesos 

Dictado 

palabras 

de Palabras escritas que 

evidencian la ortografía 

arbitraria a partir de un dictado. 

Puntaje directo: 

Número de aciertos 
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de escritura 

PROESC 

Dictado de 

pseudopalabras 

Pseudopalabras escritas que 

evidencian la ortografía reglada 

a partir de un dictado. 

Puntaje directo: 

Número de aciertos 

Dictado de 

frases 

Texto escrito que evidencie el 

uso de los signos de puntuación 

y tildación a partir de un 

dictado. 

Puntaje directo: 

Número de aciertos 

Procesos de 

Composición 

 
Prueba: 

Evaluación de 

los procesos 

de escritura 

PROESC 

Escritura de un 

cuento 

Cuento escrito de   creación 

propia donde se evidencia el 

contenido y coherencia-estilo. 

Puntaje directo: 

Número de criterios 

logrados 

Redacción de 

un texto 

Redacción sobre algún animal 

conocido donde se evidencia el 

contenido y presentación del 

texto. 

Puntaje directo: 

Número de criterios 

logrados 

Recursos 

utilizados en 

la enseñanza 

de la escritura 

Whatsapp Uso de Whatsapp. % de frecuencia de uso de 

Whatsapp en el desarrollo 

de las sesiones. 

Programa de 

televisión: 

“Aprendo en 

casa”. 

Acceso al programa “Aprendo 

en casa”. 

% de frecuencia de uso del 

programa de televisión: 

“Aprendo en casa” en el 

desarrollo de las sesiones. 

Fichas Material enviado a los 

estudiantes para su desarrollo y 

posterior revisión-calificación 

del docente. 

% de frecuencia de uso de 

fichas en el desarrollo de las 

sesiones. 

Videos Material enviado a los 

estudiantes para la explicación 

de un tema en específico. 

% de frecuencia de uso de 

videos en el desarrollo de 

las sesiones. 

Nota.- Elaboración propia 

 
3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
Los instrumentos utilizados en el estudio fueron la Prueba Exploratoria de Escritura Cursiva (P.E.E.C) 

por Mabel Condemarín y Mariana Chadwick y la batería de evaluación de los procesos de escritura 

(PROESC) por Fernando Cuetos. 
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3.4.1 P.E.E.C 

 
Esta prueba sirvió para evaluar el proceso grafomotor de la escritura, ya que evalúa el nivel de 

desarrollo de la escritura cursiva en cuanto a rapidez de ejecución y calidad de la copia. La prueba 

permite también, detectar deficiencias o errores que presenten los estudiantes en el ritmo o velocidad 

al escribir y en la modalidad de ejecución de los elementos de la escritura inicial, especialmente en 

lo que se refiere al aprendizaje de las letras una a una, al ligado y a la regularidad de la escritura. 

 
a. Ficha técnica 

 
Nombre de la 

prueba 

:Prueba Exploratoria de Escritura Cursiva (P.E.E.C.). 

Autor :Mabel Condemarín y Mariana Chadwick. 

Fecha :Chile 1982 

Objetivo :Evaluar el nivel de desarrollo de la escritura cursiva en cuanto a rapidez de 

ejecución y calidad de copia. 

Margen de 

Aplicación 

:Estudiantes de primer a cuarto grado de educación básica regular. 

Tipo de aplicación :Individual o colectiva. 

Materiales :Lápiz, cronómetro, hojas de trabajo para el niño, guía del evaluador, hoja de 

registro. 
Tiempo :10 min. 

 
 

b. Descripción de la prueba 

La prueba consta de tres subtests: 

• Subtest N°1: Velocidad normal de ejecución. Evalúa la velocidad que el niño imprime 

habitualmente al escribir la misma oración: “Sobre ese río veo un puente de piedra”. 
 

• Subtest N° 2: Velocidad rápida de ejecución. Evalúa la velocidad máxima que el niño puede 
alcanzar al escribir la misma oración. 

 
• Subtest N° 3: Calidad de la copia. Evalúa los siguientes elementos que constituyen el 

grafismo: trazos, arcos, dirección de los círculos, regularidad de la dirección y la dimensión 

de las letras, proporciones, espaciados, alineación, inclinación, ligado y precisión gráfica. 

 
Velarde y Flores Castro (2014) en su tesis para obtener el grado de Magíster en Educación con 

mención en dificultades de Aprendizaje “Estudio comparativo del desarrollo de la escritura cursiva 
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en niños y niñas del 1er, 2do y 3er grado de primaria de un colegio estatal y uno privado del distrito 

de Surco”, realizaron la estandarización de la prueba PEEC demostrando su confiabilidad y validez 

donde se obtuvieron los baremos correspondientes para cada grado. 

 
3.4.2 PROESC 

 
Esta prueba sirvió para evaluar los procesos léxicos ortográficos y de composición. Según Cuetos et 

al. (2022), tiene como objetivo evaluar cada uno de los aspectos que constituyen el sistema de 

escritura que van desde los más complejos, como puede ser la planificación de las ideas y desde los 

más simples, como pueden ser la escritura de sílabas. 

 
En la presente investigación se hizo uso de la prueba adaptada de Cayhualla y Mendoza quienes la 

validaron en su tesis para obtener el grado de Magíster en Educación con mención en dificultades de 

Aprendizaje “Adaptación de la batería de evaluación de los procesos de escritura – PROESC en 

estudiantes de tercero a sexto de primaria en colegios particulares y estatales en Lima Metropolitana”. 

 
Ficha técnica 

 
 

Nombre de la 

prueba 

: PROESC Adaptado. Evaluación de los Procesos de Escritura. 

Autores 
 
 

Autores de 

adaptación 

: 
 
 
 
: 

Femando Cuetos Vega, José Luis Ramos Sánchez y Elvira Ruano 

Hernández. 

Rosmery Cayhualla Acharte y Vanessa Mendoza Martinez 

Objetivo : Evaluación de los principales procesos implicados en la escritura y la 

detección de errores. 

Baremación : Puntos de corte por curso en cada prueba y en el conjunto de la batería. 

Margen de 

Aplicación 

: De 3° de Educación Primaria a 4° de Educación Secundaria. 

Tipo de aplicación : Individual o colectiva. 

La estructura de la prueba consta de seis subpruebas: 
 

• Dictado de sílabas, esta subprueba consiste en dictar 25 sílabas correspondientes a las 
principales estructuras silábicas: CV, VC, CVC, CCV, CCVC, CVVC y CCVVC. 
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• Dictado de palabras, esta subprueba consiste en dictar dos listas de 25 palabras cada una. En 

la primera lista “A”, se encuentran palabras de ortografía arbitraria, mientras que en la lista 

“B”, las palabras son de ortografía reglada. Tiene como finalidad evaluar el dominio de las 

reglas de conversión fonema-grafema y el conocimiento de la ortografía arbitraria. 
 

• Dictado de pseudopalabras, esta subprueba consiste en el dictado de 25 palabras que no 
existen, de las cuales, 15 de ellas responden a reglas ortográficas. 

 
• Dictado de frases, esta subprueba consiste en dictar seis frases formadas por ocho oraciones 

que incluyen dos oraciones interrogativas y una exclamativa. También incluyen nombres 

propios y palabras acentuadas. Tiene como finalidad evaluar el dominio de las reglas 

ortográficas, las reglas de acentuación y el uso de las mayúsculas. 
 

• Escritura de un cuento, esta subprueba consiste en que el niño escriba un cuento o historia 
de su preferencia. También se le puede sugerir que escriba un cuento clásico. 

 
• Escritura de una redacción, esta subprueba consiste en que el niño redacte un texto sobre un 

animal conocido. También se le puede sugerir que escriba sobre los osos, leones, lobos, etc. 
 

En el PROESC Adaptado a diferencia de la prueba original se realizaron adaptaciones a algunos 

ítems que se pueden observar en el Anexos 1 de esta investigación. 

 
Para la corrección y análisis de los resultados se utilizaron los baremos adaptados de la Batería de 

Procesos de Escritura - PROESC del Tercer Grado de primaria, dichos baremos se encuentran en el 

Anexos 3 de esta investigación. 
 

3.4.3 Cuestionario a Docentes 

 
Este cuestionario fue diseñado para recoger información acerca de la frecuencia del uso de los 

recursos virtuales y no virtuales utilizados durante los años 2020 -2021 para la enseñanza de la 

escritura. Los recursos considerados dentro del cuestionario fueron: 

 
• Whatsapp 

• Programa de televisión: “Aprendo en casa” 

• Fichas 

• Videos 

Se utilizó la siguiente escala: 
 

Tabla 5. Escala de valores- Cuestionario docentes 
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Puntajes 

4 Utilizó el 100% de este recurso en estas actividades 

3 Utilizó el 75% de este recurso en estas actividades 

2 Utilizó el 50% de este recuso en estas actividades 

1 Utilizó el 25% de este recuso en estas actividades 

0 No utilizó este recuso en estas actividades 

Nota.- Elaboración propia 

 
3.5 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
El primer paso para la realización de esta investigación fue la entrega de la carta de presentación por 

parte de CPAL a la institución educativa en la que aplicamos los instrumentos. 

 
Para la recolección de los datos se procedió a realizar las siguientes acciones: 

 
• Se gestionaron las cartas de autorización y presentación a la escuela de posgrado CPAL para 

la investigación. 
 

• Se presentó la carta al Centro Educativo para solicitar la autorización de la dirección. 
 

• Posteriormente se coordinó el cronograma de evaluación con la dirección del colegio y los 
docentes de aula para la aplicación de las pruebas. 

 
• Finalmente, se procedió a la aplicación de la prueba en los días y hora convenidos con la 

dirección del colegio. Se aplicó las pruebas a las secciones “B” y “C”, simultáneamente, 

guiadas y supervisadas por las dos evaluadoras. La aplicación de las pruebas tomó un tiempo 

entre 1 hora y 15 minutos aproximadamente. 
 

3.6 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 
Se elaboraron tablas que se analizaron estadísticamente en función a los objetivos de estudio. Se 

utilizó los programas Excel y SPSS para la realización de los análisis estadísticos. Se realizó un 

análisis descriptivo (medidas de tendencia central y frecuencias) tanto de las subpruebas como de los 

recursos utilizados por los docentes. También se realizó la prueba de Chi cuadrdo para conocer la 

relación entre las variables. Finalmente, los datos recolectados en el estudio fueron analizados y 

discutidos en función del marco teórico y las categorías creadas por los datos generales, generando 

los resultados de la investigación. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 
Los datos fueron analizados y distribuidos en tablas para su análisis, interpretación y presentación, 

los cuales se presentan en función de los objetivos de estudio. 

 
En la tabla 6 se presentan las medias, desviaciones estándar y coeficientes de variación de las 

variables del proceso lèxico ortográfico y del proceso grafomotor. Se observa que la media de la 

subprueba dictado de pseudopalabras, es la única que se encuentra por encima del promedio para el 

grado según los baremos nacionales. Por su parte, las desviaciones estándar indican que la dispersión 

de las puntuaciones es elevada; es decir, estas son heterogéneas. 

 
Tabla 6. Medidas de tendencia central y de variabilidad para el nivel de desarrollo del proceso léxico 

ortográfico y proceso de composición 
 

 
PRUEBA 

MEDIA SEGÚN 

BAREMOS 

ADAPTADOS 

 
MEDIA 

 
D.V 

Dictado de Sílabas  20.74 14.63 7.43 

 

Dictado de 

palabras 

Ortografía 

arbitraria 
15.11 7.72 5.24 

Ortografía 

reglada 

   

 16.59 8.29 6.45 

Dictado de 

pseudopalabras 

Total 6.61 6.66 5.95 

Reglas 

ortográficas 

8.29 3.23 3.41 

Dictado de frases Acentos 3.42 0.13 0.81 
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PRUEBA 

MEDIA SEGÚN 

BAREMOS 

ADAPTADOS 

 
MEDIA 

 
D.V 

Mayúsculas 6.35 2.11 2.36 

Signos de 

puntuación 
2.97 0.48 1.14 

Escritura de un cuento 4.28 1.48 2.26 

Escritura de una redacción 1.96 1 1.56 

Total batería 86.30 45.71 28.25 

Nota.- Elaboración propia 

 
En la tabla 7 se presenta los resultados del total de la batería de la prueba PROESC, donde se puede 

observar los niveles de escritura en que se encuentran los estudiantes de cada sección. Se puede 

observar que de los 56 estudiantes que fueron evaluados, 54% de ellos se encuentran en la categoría 

“Sí dificultad” y ninguno en el nivel “Alto” de la categoría “No dificultad”. La sección C tuvo más 

estudiantes en el nivel “Sí dificultad”, representado por el 53% mientras que la sección B por el 47%. 

 
Tabla 7. Resultados de la prueba PROESC según total de batería 

 
 

Sí 
dificultad 

     No dificultad    

Categoría % dudas % Nivel 
bajo % Nivel 

medio % Nivel 
alto % 

Total 

Sección 
B 14 47% 7 58% 4 57% 4 57% 0 0% 29 

Sección 
C 16 53% 5 42% 3 43% 3 43% 0 0% 27 

Total 30 100% 12 100% 7 100% 7 100% 0 100% 56 
Nota.- Elaboración propia 

 
En la tabla 8 se muestra los resultados de la encuesta realizada a profesores sobre el uso de los 

recursos virtuales y no virtuales para la enseñanza de la escritura, donde se puede evidenciar que el 

profesor de la sección B utilizó un mayor porcentaje de recursos (videos, fichas y el programa de 

televisión) a excepción del Whatsapp que más ha sido utilizada por el docente de la sección C. 
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Tabla 8. Resultados de la encuesta realizada a profesores sobre el uso de recursos virtuales y no 

virtuales para la enseñanza de la escritura 
 

Recursos whatsapp videos fichas programa de televisión 

Sección B 3.3 2.9 3.2 2.5 

Sección C 4.0 2.0 1.5 1.0 

Nota.- Elaboración propia 

 
*Puntajes 

 
4 = Utilizó el 100% de este recurso en estas actividades 

3= Utilizó el 75% de este recurso en estas actividades 

2= Utilizó el 50% de este recuso en estas actividades 

1=Utilizó el 25% de este recuso en estas actividades 

0= No utilizó este recuso en estas actividades. 
 

En la tabla 9, se puede observar que en la subprueba “Dictado de sílabas” el mayor porcentaje de 

estudiantes que se encuentran en el nivel “Sí dificultad” pertenecen a la sección B con un 58% seguido 

por la sección C con un 42%. Por otro lado, en la categoría “No dificultad”, de los estudiantes que se 

encuentran en el nivel “Medio”, 78% pertenecen a la sección C y en el nivel “Alto”, solo se ubica un 

estudiante perteneciente a la sección “C”. Adicionalmente, se puede observar en la tabla 10 que los 

recursos más utilizados por el docente de la sección C, para la enseñanza de esta tarea, fueron los videos 

y el uso del WhatsApp. 

 
Tabla 9. Resultados de la prueba PROESC según secciones en la subprueba Dictado de sílabas 

 
No dificultad 

Categoría 
Sí 

dificultad 
% dudas % Nivel 

bajo 

 
% 

Nivel 

medio 

 
% 

Nivel 

alto 

 
% 

Total 

Sección B 15 58% 2 50% 10 63% 2 22% 0 0% 29 

Sección C 11 42% 2 50% 6 37% 7 78% 1 100% 27 

Total 26 100% 4 100% 16 100% 9 100% 1 100% 56 

Nota.- Elaboración propia 
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Tabla 10. Resultados de la encuesta realizada a profesores sobre el uso de recursos virtuales y no 

virtuales para la enseñanza de la escritura 
 

Sub prueba Recursos Whatsapp video fichas 
programa de 

televisión 

Dictado Sílabas 
Sección B 4 4 4 3 

Sección C 4 4 0 0 

Dictado de 

palabras 

Sección B 4 4 4 3 

Sección C 4 3 0 0 

Dictado de 

pseudopalabras 

Sección B 2 1 2 2 

Sección C 4 0 4 0 

Dictado de frases 
Sección B 4 2 3 1 

Sección C 4 0 0 0 

Escritura de un 

cuento 

Sección B 4 4 3 2 

Sección C 4 2 2 2 

Escritura de na 

redacción 

Sección B 4 4 3 2 

Sección C 4 2 2 2 

Nota.- Elaboración propia 

 
*Puntajes 

4 = Utilizó el 100% de este recurso en estas actividades 

3= Utilizó el 75% de este recurso en estas actividades 

2= Utilizó el 50% de este recuso en estas actividades 

1=Utilizó el 25% de este recuso en estas actividades 

0= No utilizó este recuso en estas actividades. 
 

En la tabla 11, en la subprueba de Dictado de palabras con ortografía arbitraria, en la categoría “Sí 

dificultad”, el 55 % pertenecen a la sección “B” mientras que el 45 % son de la sección “C”. En la 

categoría de “No dificultad”, con respecto al nivel “Bajo” se encuentran 15 estudiantes, 40% 

pertenecientes a la sección “B” y el resto a la sección “C”. En el nivel “Medio” se encuentran 4 

estudiantes, de los cuales, el 75 % se encuentra en la sección B y el 25 % en la sección C, mientras 

que en el nivel “Alto” no se encuentra ningún estudiante. Es decir, la sección C tiene menos 

estudiantes en el nivel “Sí dificultad” y más en el nivel “No dificultad”, donde el recurso más utilizado 

por el docente para el desarrollo de esta tarea fueron los videos con una diferencia del 25% frente a la 

otra sección como se observa en la tabla 11. 
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Tabla 11. Resultados de la prueba PROESC según secciones en la subprueba Dictado de palabras – 

Ortografía arbitraria 
 

 
Sí 
dificultad 

     No dificultad  
Categoría % dudas % Nivel 

bajo % Nivel 
medio % Nivel 

alto % Total 

Sección 
B 17 55% 3 50% 6 40% 3 75% 0 0% 29 

Sección 
C 14 45% 3 50% 9 60% 1 25% 0 0% 27 

Total 31 100% 6 100% 15 100% 4 100% 0 0% 56 
Nota.- Elaboración propia 

 
En la tabla 12, con respecto a la subprueba de Dictado de palabras con Ortografía reglada, 36 

estudiantes se encuentran en la categoría “Sí dificultad”, de los cuales el 53% de ellos pertenecen a 

la sección “C”, mientras que el 47% son de la sección B. En la categoría “No dificultad” con respecto 

al nivel “Bajo”, se encuentran 12 estudiantes de los cuales el 67% pertenecen a la sección B y el 33 

% a la sección C. En el nivel “Medio”, se encuentran 4 estudiantes de los cuales 2 pertenecen a la 

sección “B” y 2 a la sección C, mientras que en el nivel “Alto” no se encuentra ningún estudiante. 

En la tabla 10 se puede observar que la sección “B” utilizó más recursos, sin embargo, se observa 

mejores resultados en la sección “C”. 

 
Tabla 12. Resultados de la prueba PROESC según secciones en la subprueba Dictado de palabras – 

Ortografía reglada 
 

 
Sí 

dificultad 

     No dificultad    
Categoría % dudas %  

 

Nivel 
bajo 

 Nivel 

medio 

 Nivel 

alto 

 Total 
    % % %  

Sección 

B 
17 47% 2 50% 8 67% 2 50% 0 0% 29 

Sección 

C 

 
19 

 
53% 

 
2 

 
50% 

 
4 

 
33% 

 
2 

 
50% 

 
0 

 
0% 

 
27 

Total 36 100% 4 100% 12 100% 4 100% 0 0% 56 

Nota.- Elaboración propia 

 
En la tabla 13, con respecto a la subprueba de Pseudopalabras se puede observar que 22 estudiantes 

se encuentran en la categoría “Sí dificultad”, de los cuales el 64% pertenecen a la sección “B” y el 

resto a la sección “C”. En “Dudas”, se encuentran 4 estudiantes de los cuales el 25% pertenecen a la 

sección “B” y el 75 % a la sección “C”. En el nivel “Medio”, se encuentran 10 estudiantes de los 
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cuales el 40% pertenecen a la sección “B” y el 60 % a la sección “C”. Finalmente, 14 estudiantes se 

encuentran en el nivel “Alto”, distribuidos por igual en cada sección. 

 
Tabla 13. Resultados de la prueba PROESC según secciones en la subprueba dictado de 

pseudopalabras 
 

  
Sí 

dificultad 

     No dificultad    
Sección % dudas % Nivel 

bajo 

 
Nivel 
medio 

 
Nivel 
alto 

 Total 
    % % %  

Sección 
B 14 64% 1 25% 3 50% 4 40% 7 50% 29 

Sección 
C 8 36% 3 75% 3 50% 6 60% 7 50% 27 

Total 22 100% 4 100% 6 100% 10 100% 14 100% 56 
Nota.- Elaboración propia 

 
En la tabla 14, con respecto a la subprueba de Dictado de pseudopalabras con reglas ortográficas, 35 

estudiantes se encuentran en la categoría “Sí dificultad”, donde el 49% pertenecen a la sección “B” 

y el resto a la sección “C”. En “Dudas”, se encuentran 3 estudiantes de los cuales el 67%corresponden 

a la sección “B” y el 33% a la sección “C”. En la categoría “No dificultad”, con respecto al nivel 

“Bajo”, se encuentran 12 estudiantes de los cuales el 67 % pertenecen a la sección “B” y el 33 % a la 

sección “C”. En el nivel “Medio”, se encuentran 5 estudiantes de los cuales el 40% son de la sección 

“B” y el 60 % de la sección “C”. Finalmente, solo un estudiante se encuentraen el nivel “Alto”, quien 

corresponde a la sección “C”. La sección “C” obtuvo mejores resultados ylos recursos más utilizados, 

según la tabla 10, fueron el WhatsApp y las fichas. 

 
Tabla 14. Resultados de la prueba PROESC según secciones en la subprueba Dictado de 

pseudopalabras – reglas ortográficas 
 

  
Sí 
dificultad 

     No dificultad    
Categoría % dudas % Nivel 

bajo 

 
Nivel 
medio 

 
Nivel 
alto 

 Total 
    % % %  

Sección 
B 17 49% 2 67% 8 67% 2 40% 0 0% 29 

Sección 
C 18 51% 1 33% 4 33% 3 60% 1 100% 27 

Total 35 100% 3 100% 12 100% 5 100% 1 100% 56 
Nota.- Elaboración propia 

 
En la tabla 15, en la subprueba de Dictado de frases con respecto a la tarea de Acentos, todos los 

estudiantes de la sección “C” se encuentran en la categoría “Dudas”, categoría más baja en esta 

subprueba según la baremación nacional; mientras que 28 estudiantes de la sección “B” se encuentran 
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en esta misma y solo un estudiante, perteneciente a la sección “B”, se encuentra en la categoría “No 

dificultad” específicamente en el nivel “Medio”. 

 
Tabla 15. Resultados de la prueba PROESC según secciones en la subprueba dictado de frases - 

acentos 
 

No dificultad 
Categoría Dudas % Nivel 

bajo 

 Nivel 

medio 

 Nivel 

alto 

 Total 
   % % %  

Sección B 28 51% 0 0% 1 100% 0 0% 29 

Sección C 27 49% 0 0% 0 0% 0 0% 27 

Total 55 100% 0 0% 1 100% 0 0% 56 

Nota.- Elaboración propia 

 
En la tabla 16, en la subprueba de Dictado de frases con respecto a la tarea de Mayúsculas, 31 

estudiantes se encuentran en la categoría “Sí dificultad” de los cuales el 65% pertenecen a la sección 

“B” y el 35 % son de la sección “C”. En “Dudas”, solo se encuentran 3 estudiantes pertenecientes a 

la sección “C”. En la categoría “No dificultad”, se encuentran 19 estudiantes en el nivel “Bajo” de 

los cuales el 42 % pertenecen a la sección “B” y el 58 % pertenecen a la sección “C”. En el nivel 

“Medio”, se encuentran 3 estudiantes de los cuales el 33 % pertenece a la sección “B” y el 67 % se 

encuentran en la sección “C”. Finalmente, ningún estudiante se encuentra en el nivel “Alto”. 

 
Tabla 16. Resultados de la prueba PROESC según secciones en la subprueba dictado de frases - 

mayúscula 
 

No dificultad 

Categoría 
Sí 

dificultad 
% dudas % Nivel 

bajo 

 
% 

Nivel 

medio 

 
% 

Nivel 

alto 

 
% 

Total 

Sección 

B 
20 65% 0 0% 8 42% 1 33% 0 0% 29 

Sección 

C 

 
11 

 
36% 

 
3 

 
100% 

 
11 

 
58% 

 
2 

 
67% 

 
0 

 
0% 

 
27 

Total 31 100% 3 100% 19 100% 3 100% 0 0% 56 

Nota.- Elaboración propia 

 
En la tabla 17, en la subprueba de Dictado de frases con respecto a la tarea de Signos de puntuación, 

49 estudiantes se encuentran en la categoría “Dudas”, categoría más baja en esta subprueba según la 

baremación nacional, de los cuales el 53 % se encuentran en la sección “B” y el 47 % son de la 
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sección “C”. En la categoría “No dificultad”, Nivel “Bajo”, se encuentran 6 estudiantes distribuidos 

por igual en cada sección. En el nivel “Medio”, se encuentra solo un estudiante perteneciente a la 

sección “C”, mientras que ningún estudiante se ubicó en el nivel “Alto”. El recurso más utilizado por 

los docentes para el desarrollo de estas tareas a parte del WhatsApp fueron las fichas, tal como se 

observa en la tabla 10. 

 
Tabla 17. Resultados de la prueba PROESC según secciones en la subprueba dictado de frases – 

signos de puntuación 
 

No dificultad 
Categoría Dudas % Nivel 

bajo 

 Nivel 

medio 

 Nivel 

alto 

 Total 
   % % %  

Sección B 26 53% 3 50% 0 0% 0 0% 29 

Sección C 23 47% 3 50% 1 100% 0 0% 27 

Total 49 100% 6 100% 1 100% 0 0% 56 

Nota.- Elaboración propia 

 
En la tabla 18, en la subprueba de Escritura de un cuento, 40 estudiantes se encuentran en la categoría 

“Dudas” donde 63% pertenecen a la sección “C” y 38% a la sección “B”. Según la baremación 

nacional en esta subprueba, la categoría “Dudas” es la más baja. En la categoría “No dificultad”, con 

respecto al nivel “Bajo” se encuentran 9 estudiantes de los cuales el 78% pertenecen a la sección “B” 

y el 22 % a la sección “C”. En el nivel “Medio”, se encuentran 6 estudiantes todos pertenecientes a 

la sección B. Finalmente, solo un estudiante se encuentra en el nivel “Alto”, quien corresponde a la 

sección “B”. La sección “B” obtuvo mejores resultados y los recursos más utilizados por el profesor 

fueron videos y fichas, tal como se observa en la tabla 10. 

 
Tabla 18. Resultados de la prueba PROESC según secciones en la subprueba escritura de un cuento 

 
No dificultad 

Categoría Dudas % Nivel 

bajo 
% 

Nivel 

medio 
% 

Nivel 

alto 
% 

Total 

Sección B 15 38% 7 78% 6 100% 1 100% 29 

Sección C 25 63% 2 22% 0 0% 0 0% 27 

Total 40 100% 9 100% 6 100% 1 100% 56 

Nota.- Elaboración propia 

 
En la tabla 19, en la subprueba de Escritura de una redacción, 33 estudiantes se encuentran en la 

categoría “Dudas” donde el 36% pertenecen a la sección “B” y 64% a la sección “C”. Según la 
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baremación nacional en esta subprueba, la categoría “dudas” es la más baja. En la categoría “No 

dificultad”, con respecto al nivel “Bajo” se encuentran 14 estudiantes de los cuales el 57 % son de la 

sección “B” y el 43 % de la sección “C”. En el nivel “Medio”, se encuentran 6 estudiantes todos 

pertenecientes a la sección “B”. Por último, 3 estudiantes se encuentran en el nivel “Alto” quienes 

corresponden a la sección “B”. La sección “B” obtuvo mejores resultados y los recursos más 

utilizados fueron videos y fichas, tal como se observa en la tabla 10. 

 
Tabla 19. Resultados de la prueba PROESC según secciones en la subprueba escritura de una 

redacción. 
 

No dificultad 
Categoría dudas % Nivel 

bajo 

 Nivel 

medio 

 Nivel 

alto 

 Total 
   % % %  

Sección B 12 36% 8 57% 6 100% 3 100% 29 

Sección C 21 64% 6 43% 0 0% 0 0% 27 

TOTAL 33 100% 14 100% 6 100% 3 100% 56 

Nota.- Elaboración propia 

 
En la Tabla 20 se presentan las medias, desviaciones estándar y coeficientes de variación de las 

variables del proceso grafomotor alcanzadas por los estudiantes en la prueba PEEC. Se observa que 

la Velocidad normal de ejecución y la Velocidad rápida de ejecución se ubican en un nivel por debajo 

de la media, y en cuanto a Calidad de la copia se ubica por encima de esta. Por su parte, los 

coeficientes de variación indican que la dispersión de sus puntuaciones es elevada, es decir, estas son 

heterogéneas. 

 
Tabla 20. Medidas de tendencia central y de variabilidad para el nivel de desarrollo del proceso 

grafomotor 
 

DIMENSIONES MEDIA SEGÚN BAREMOS 
PEEC 

MEDIA D.E C.V 

Velocidad normal de ejecución 55 47.39 26.88 57% 

Velocidad rápida normal de 

ejecución 

 
64 

 
49.66 

 
22.53 

 
45% 

Calidad de la copia 6 8.321 5.21 63% 

Nota.- Elaboración propia 

 
En la tabla 21 se presentan la distribución de los niveles de desarrollo del proceso grafomotor. En 

Velocidad normal de ejecución se observa que el nivel “1” (< PC 25) se encuentran la mayor cantidad 



40  

de estudiantes con el 37.5%. En velocidad rápida normal de ejecución se observa que el mayor 

porcentaje de estudiantes también se encuentra en el nivel “1” con un 46.4%. Finalmente, en Calidad 

de la copia, la mayor cantidad de estudiantes se encuentra en el nivel “1” y nivel “4” con un 30.4 % 

cada uno. 

 
Tabla 21. Distribución de los niveles de desarrollo del proceso grafomotor: velocidad normal, rápida 

y calidad de la copia 
 

sub test 
nivel 1 nivel 2 nivel 3 nivel 4 Total de %

 

 
 
 
 
 
 

normal de 
 
 
 

la copia 
 

Nota.- Elaboración propia 
 

En el análisis estadístico, se buscó encontrar la correlación entre las variables aplicando la prueba de 

Chi cuadrado, observando que en la mayoría de los casos el uso de los recursos no se encuentra 

asociado a los resultados del PROESC. Solo se encontró asociación en el caso del resultado en sílabas, 

mayúsculas, escritura de un cuento y escritura de una redacción según se detalla en la tabla 22. 

 
Tabla 22. Resultados de la prueba Chi cuadrado. 

 
Subpruebas PROESC Valores Chi cuadrado 

Sílabas 5,329 

Mayúsculas frases 6,357 

Escritura de una redacción 11,684 

Escritura de un cuento 12,222 

Nota.- Elaboración propia 

total % total % total % total % estudiantes  

Velocidad 
 

normal de 21 

 
 
37.5% 

 
 

11 

 
 
19.6% 

 
 

15 

 
 
26.8% 

 
 

9 

 
 

16.1% 

 
 

56 

 
 

100% 

ejecución 

Velocidad 

         

rápida 
26 46.4% 16 28.6% 4 7.1% 10 17.9% 56 100% 

ejecución 
         

Calidad de 
17 30.4% 7 12.5% 15 26.8% 17 30.4% 56 100% 
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4.2 DISCUSIÓN 

 
Los resultados obtenidos en la prueba PROESC, muestran que más de la mitad de los estudiantes se 

encuentran en la categoría “Sí dificultad”, lo que quiere decir que es necesrio una intervención para 

que recuperen el nivel adecuado y mejoren su rendimiento. Por otro lado, se puede observar que 

ningún estudiante se encuentra en el nivel más alto, lo que nos indica que nadie destaca por encima 

del resto de niños de su edad y grado. 

 
Los mejores resultados se obtuvieron en la subprueba de Dictado de pseudopalabras, ubicando a más 

de la mitad de los estudiantes en la categoría “No dificultad”, de ellos 14 se encuentran en el nivel 

“Alto” por lo que se puede decir que la escritura de palabras por medio de la ruta fonológica se 

encuentra más desarrollada en comparación a la ruta visual. Según Cuetos (2009), esto mostraría que 

los estudiantes conocen la palabra a través del léxico ortográfico. 

 
Con respecto, de los resultados de la sub prueba de Dictado de palabras con ortografía arbitraria, solo 

el 34% del total de la muestra se encuentra en el nivel de No dificultad; es decir que la mayoría de 

ellos todavía no han automatizado las Reglas de Correspondencia Fonema Grafema donde el fonema 

se corresponde con una grafía única. Por otro lado, en la sub prueba de dictado de palabras con 

ortografía reglada, el 71 % de estudiantes no alcanzan el Nivel No dificultad; es decir no conocen las 

reglas de ortografía básica. Esto también se puede evidenciar en los resultados de la sub prueba de 

dictado de frases, con respecto a la tarea de mayúsculas, que solo el 38% alcanza el nivel No 

dificultad. 

 
En la sub prueba dictado de frases, con respecto a la tarea de acentos se encuentra un estudiante en 

el nivel No dificultad, el cual muestra que la mayoría de estudiantes no conocen las reglas de 

acentuación requeridas para el grado. En la tarea de signos de puntuación, el 13% se encuentra en el 

nivel No dificultad, el cual evidencia que muchos estudiantes desconocen el uso adecuado de la coma, 

el punto, dos puntos y los signos de interrogación y exclamación. 

 
En las sub pruebas escritura de un cuento y una redacción, la cantidad de estudiantes que se 

encuentran en el nivel No dificultad son mínimas, debido a que las tareas mencionadas en los párrafos 

anteriores son necesarias para la ejecución de estas sub pruebas que requieren mayor demanda 

cognitiva, pertenecientes a la escritura creativa. 

 
Con respecto a los resultados de los estudiantes en la prueba PEEC, muestran que la mayor parte de 

ellos se encuentran en el nivel “1”, es decir, el desarrollo de sus destrezas básicas en la escritura 

cursiva no está acorde a su edad y grado; así como el ritmo y la velocidad que los estudiantes emplean 

al escribir, se muestran en un nivel deficiente para lo esperado. Por otro lado, en la subprueba 
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“Calidad de la copia” se obtuvieron mejores resultados a comparación de las otras dos, ubicando un 

porcentaje significativo de estudiantes entre los niveles “3” y “4”. Esto significa que los estudiantes 

pueden realizar de manera óptima grafismos como los trazos, arcos, dirección de los círculos, 

regularidad de la dirección y la dimensión de las letras, proporciones, espaciados, alineación, 

inclinación, ligado y precisión gráfica. 

 
Los hallazgos también evidencian que, durante la pandemia, los estudiantes del 3° de primaria 

tuvieron dificultades en consolidar el proceso de la escritura encontrándose en nivel bajo debido a 

que no contaban con todos los recursos educativos virtuales y no virtuales necesarios durante la 

enseñanza remota de emergencia (ERE) que según Cabrales et al. (2020) “es un cambio temporal de 

la entrega de instrucción a un modo de entrega alternativo debido a circunstancias de crisis”; el cual 

posiblemente tuvo efecto en el desarrollo de los procesos grafomotores, léxicos ortográficos y de 

composición. Este resultado tiene relación con lo mencionado por la UNESCO (2022), quienes en el 

2019 evaluaron a estudiantes peruanos de 3ero y 6to de primaria para conocer cuáles eran sus 

desempeños en escritura, encontrando también a gran porcentaje de ellos en niveles bajos. 

 
Respecto al uso de los recursos, se puede observar que el porcentaje de uso de los recursos para el 

desarrollo de los procesos de la escritura no fue el mismo en ambas secciones, lo que evidencia que 

los docentes no trabajaron en conjunto realizando sus planificaciones, es decir, no hubo sinergia 

durante la situación de emergencia que afectó las clases presenciales. 

 
La presente investigación coincide con la realizada por INEI (2021),que muestra que el único recurso 

virtual disponible tanto para los maestros como para los estudiantes fue el Whatsapp, lo cuallimitó de 

manera importante el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de la escritura. 

 
El bajo nivel de desarrollo de la escritura encontrado en la presente investigación podría basarse en 

lo explicado por Nolasco (2022), pues no fue posible contar con estrategias como: facilitar 

información, promover la participación activa de los estudiantes, relación estudiante-docente y la 

retroalimentación, que son importantes para un adecuado desarrollo de la lectoescritura. Dichas 

estrategias durante los años 2020 y 2021 han sido imposibles de desarrollar en el contexto de 

pandemia. 

 
El éxito de la estrategia “Maestra delivery” desarrollada por Maquera y Maquera (2021), se basó en 

visitar de casa en casa a cada estudiante debido a las brechas existentes respecto al acceso a la 

tecnología como la Plataforma Google Meet y Zoom, así como, dificultades para acceder al programa 

de televisión: “Aprendo en casa”; condición similar a la investigación realizada. Al igual que en la 

presente investigación, el Covid-19 ha puesto en evidencia cómo el sistema educativo no está 
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preparado para responder a las grandes exigencias de la modernidad y el uso de la tecnología, siendo 

una de las causas posibles de bajo rendimiento en el aprendizaje de los estudiantes. 

 
Una experiencia similar a la que se aborda en esta tesis, es la desarrollada por Martínez (2021) en la 

que se reconoció el gran reto que enfrentaron los docentes para generar aprendizajes significativos, 

aun cuando en la situación de emergencia los estudiantes tenían acceso no solo al Whatsapp sino 

también a plataformas virtuales y sesiones sincrónicas; estas condiciones fueron similares al grupo 

investigado en la presente tesis debido a que dependían del acceso que tenían a ellas. 

 
Finalmente, se observa que los resultados de la presente investigación concuerdan con los hallazgos 

de Monsalve (2021) quien realizó un estudio donde comparó dos secuencias didácticas de escritura 

desarrolladas en una institución pública antes (2018) y durante (2020) la pandemia, concluyendo que 

la escasa disponibilidad de recursos virtuales afectó el desarrollo óptimo de los procesos 

correspondientes a la escritura. Esta investigación da a conocer la importancia de los recursos 

virtuales en el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes, demostrando de esta manera que la 

carencia de ellos afecta en su rendimiento. 
 

En resumen, estos resultados pueden ser considerados para futuras investigaciones en el 

desarrollo de la escritura en contextos donde no se puedan realizar clases presenciales, 

debido a una situación de emergencia; en la cual el uso de los diferentes recursos es muy 

importante. También, nos da a conocer el nivel del desarrollo de la escritura en la que se 

encuentran los estudiantes después de una pandemia donde los docentes y padres de familia 

puedan tomar acciones para la mejora de los procesos de alto nivel. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 
Al finalizar la investigación y el adecuado análisis estadístico, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 
• El desarrollo de la escritura en los estudiantes de 3º de primaria de una institución educativa 

estatal de Lima Metropolitana, utilizando recursos educativos virtuales y no virtuales en 

pandemia se encuentra en un nivel de dificultad. 

 
• El nivel de desarrollo del proceso grafomotor en los estudiantes de 3° de primaria de una 

institución educativa estatal de Lima Metropolitana, utilizando recursos educativos virtuales 

y no virtuales en pandemia se encuentran en el nivel más bajo. 
 

• El nivel de desarrollo del proceso léxico - ortográfico en los estudiantes de 3° de primaria de 

una institución educativa estatal de Lima Metropolitana, utilizando recursos educativos 

virtuales y no virtuales en pandemia se encuentran en el nivel más bajo. 

 
• El nivel de desarrollo de los procesos de composición en los estudiantes de 3° de primaria 

de una institución educativa estatal de Lima Metropolitana, utilizando recursos educativos 

virtuales y no virtuales en pandemia se encuentran en un nivel de dificultad. 

 
• De acuerdo con los resultados obtenidos, se concluye que existen algunos recursos virtuales 

y no virtuales que benefician el desarrollo de la escritura como el Whatsapp, videos y fichas. 
 

• Los resultados obtenidos podrían indicar que al no haber desarrollado adecuadamente los 

procesos de bajo nivel de la escritura, los estudiantes presenten dificultades en los 

correspondientes al alto nivel. 
 

• De acuerdo al cuestionario realizado a los docentes, se puede evidenciar, que no hubo 

sinergia en la planificación con respecto al uso de los recursos virtuales y no virtuales para 

el desarrollo de cada uno de los procesos de la escritura. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 
• Compartir los resultados de la presente investigación con los responsables del grado para que 

puedan tomar acciones a favor de los estudiantes evaluados. 
 

• Reevaluar a los estudiantes para conocer su nivel actual y que la institución educativa pueda 
tomar medidas necesarias para mejorar su escritura. 

 
• Desarrollar un programa de intervención remedial en la Institución Educativa, convocando 

a especialistas que contribuyan a nivelar a los estudiantes que lo requieran, de modo que en 

el menor plazo posible se encuentren en el desarrollo óptimo y nivel adecuado para su edad 

y grado. 
 

• Desarrollar capacitaciones y actualizaciones constantes, partiendo de políticas que establezca 

la dirección de la Institución Educativa, que promuevan las mejores prácticas de enseñanza 

de la lecto-escritura en los estudiantes considerando el uso de tecnología. 

 
• Establecer políticas de evaluación y monitoreo periódico de los estudiantes, desde la 

dirección de la Institución Educativa, cuyas actividades puedan ser realizadas por los 

profesores para asegurar la consolidación de su aprendizaje. 

 
• Mejorar el trabajo en conjunto de los docentes de grado al realizar las planificaciones, tanto 

durante el desarrollo regular de las clases como en situaciones de emergencia, para que se 

pueda afrontar de la mejor manera y que los estudiantes alcancen los aprendizajes esperados. 
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ANEXO 1. CAMBIOS REALIZADOS EN LA BATERÍA DE PROCESOS DE ESCRITURA - 

PROESC – VERSIÓN ADAPTADA 
 
 
 
 

Nº       Prueba Ítem original Ítem adaptado 
 

14. zo 14. so 
1 Dictado de sílabas    

24. za 24. sa 
 

3 Dictado de pseudopalabras 12. zampeño 12. sampeño 
 

Frase 2: Barcelona Frase 2: Lima 
 

4 Dictado de frases Frase 2: España Frase 2: Perú 

Frase 5: bolígrafo Frase: lapicero 

Tomado de: “adaptación de la batería de evaluación de los procesos de Escritura – PROESC en estudiantes de 

tercero a sexto de Primaria en colegios particulares y estales en Lima Metropolitana”, Cayhualla y Mendoza, 

2012. 
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ANEXO 2. BAREMOS ADAPTADOS DE LA BATERÍA DE PROCESOS DE ESCRITURA - 

PROESC DEL TERCER GRADO 
 

 
 
 

PRUEBAS 

DIFICULTADES  

Media 

 
 

D.E.  
SÍ 

 
Dudas 

NO 

Nivel 

bajo 

Nivel 

medio 

Nivel 

alto 

1.Dictado de Sílabas 0-16 17 18-21 22-24 25  
20.74 

 
2.71 

2.Dictado de 

palabras 

a) Ortografía 

arbitraria 

0-8 9-10 11-15 16-20 21-25 15.11 4.30 

b) Ortografía 

reglada 

0-11 12 13-17 18-22 23-25 16.59 4.31 

3.Dictado de 

pseudopalabras 

a) total 0-3 4 5-7 8-10 11-25 6.61 1.82 

b) Reglas 

ortográficas 

0-3 4 5-8 9-12 13-15 8.29 2.61 

4.Dictado de 

frases 

a) Acentos  0-1 2-3 4-8 9-15 3.42 3.53 

b) 

Mayúsculas 

0-1 2 3-6 7-9 10 6.35 3.54 

c) Signos de 

puntuación 

 0-1 2-3 4-6 7-8 2.97 1.99 

5. Escritura de un cuento  0-1 2-4 5-7 8-10 4.28 2.16 

6. Escritura de una redacción  0 1-2 3-4 5-10 1.96 1.63 

Total batería 0-49 50-67 68-86 87- 

104 

105- 

124 

86.30 18.62 

Tomado de: “adaptación de la batería de evaluación de los procesos de Escritura – PROESC en estudiantes de 

tercero a sexto de Primaria en colegios particulares y estales en Lima Metropolitana”, Cayhualla y Mendoza, 

2012. 
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ANEXO 3. HOJA DE RESPUESTAS PROESC 
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ANEXO 4. REGISTRO DE ANÁLISIS (P.E.E.C.) 
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ANEXO 5. ENCUESTAS A PROFESORES 
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ANEXO 6. SOLICITUD DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS 
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ANEXO 7. CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 
 


