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Resumen 

Objetivo: Establecer el efecto del programa “Escribo y aprendo” en la disortografía en estudiantes 

del cuarto ciclo de una IEP de SMP 2022. Muestra: 40 estudiantes de 4to de primaria. Método: 

Tipo de investigación aplicada, estudio cuantitativo, diseño cuasi experimental, se utilizó la prueba 

psicopedagógica de los errores de la escritura (PROESC), para la disortografía (variable 

dependiente), la prueba piloto mostró muy buena confiabilidad (KR-20: 0.928), la validez de 

constructo (X2: 28.9, p<0.187, CFI: 0.908, TLI: 0.862, RMSEA: 0.111, SRMR: 0.103). El 

programa escribo y aprendo (variable independiente), consta de 12 sesiones, aborda dimensiones 

de la disortografía como dictado de sílabas, dictado de palabras, dictado de pseudopalabras, 

dictado de frases, escritura de un cuento y escritura de una redacción, cada sesión duró 30 minutos, 

participaron la profesora de aula y dos psicólogas. Resultados: el programa escribo y aprendo 

tuvo un efecto en el nivel de disortografía de los estudiantes, U de Mann Whitney 79.0 y p<.01, 

además la U de Mann Whitney por dimensiones: escritura de sílabas 47.50, dictado de palabras 

34.50, dictado de pseudopalabras 60.00, dictado de frases 22.00, escritura de un cuento 28.00 y la 

escritura de una redacción 45.00. Conclusión: el programa “escribo y aprendo” mejoró el nivel de 

disortografía de los estudiantes. 

            Palabras clave: disortografía, estudiantes, efecto, programa. 
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Abstract 

Objective: To establish the effect of the "I write and learn" program on dysorthography in students 

in the fourth cycle of an SMP 2022 IEP. Sample: 40 students in 4th grade. Method: Type of 

applied research, quantitative study, quasi-experimental design, the test was used 

psychopedagogical test of the writing errors (PROESC), for dysorthography (dependent variable), 

pilot test (KR-20: 0.928), very good reliability, construct validity (X2: 28.9, p<0.187, CFI: 0.908, 

TLI: 0.862, RMSEA: 0.111, SRMR: 0.103). I write and learn program (independent variable), has 

12 sessions, addresses dimensions of dysorthography, syllable dictation, word dictation, 

pseudoword dictation, sentence dictation, writing a story and writing an essay, each session lasts 

30 minutes, the classroom teacher and two psychologists participated. Results: the program I write 

and learn had an effect on the level of dysorthography of the students, Mann Whitney U 79.0 and 

p<.01, in addition to the Mann Whitney U by dimensions: syllable writing 47.50, word dictation 

34.50, pseudoword dictation 60.00, sentence dictation 22.00, writing a story 28.00 and writing an 

essay 45.00. Conclusion: The "I write and learn" program improved the students' level of 

dysorthography. 

 Keywords: dysorthography, students, effect, program. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La disortografía, de acuerdo, a Castro (2017) (como se citó en León, 2022), hace referencia 

a dificultades asociadas con la transcripción de textos que presentan errores en la escritura, 

evidenciándose una falta de asociación entre lo escrito con las normas ortográficas. Es en este 

sentido que según Samaniego y Luna (2020) (como se citó en Alejandro y Rodriguez, 2023), la 

escritura o la correcta escritura es una habilidad que tarda muchos años en desarrollarse, hasta 

lograr una correcta escritura donde se respeten las normas ortográficas, es por ello la importancia 

de empezar a trabajarla desde muy pequeños desde las primeras etapas de la escolaridad. 

Y tal como lo menciona Defior et al. (2015) (como se citó en Alejandro y Rodriguez, 2023), 

escribir, implica no solo el escribir palabras, sino también el de producir textos porque permiten 

transmitir diferentes mensajes por escrito. Y allí radica la importancia de escribir correctamente 

sin errores ortográficos, para que sea comprendido por todos, por ello es mejor que esto se pueda 

dar en los primeros años de escolaridad. 

Es así, que, para la presente investigación, se ha considerado en el capítulo 1 al 

planteamiento del problema, así como a los antecedentes, objetivos, justificación y las hipótesis. 

El capítulo 2 contiene el marco teórico, el cual incluye las bases teóricas del presente 

estudio, así como los antecedentes nacionales e internacionales. 

El capítulo 3 está conformado por el tipo y diseño de investigación, ámbito temporal 

espacial, las variables de estudio, población, muestra, instrumentos de medición, validez y 

confiabilidad del instrumento, procedimiento, análisis de datos y las consideraciones éticas. 
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En el capítulo 4 se ha considerado los resultados descriptivos e inferenciales, así como la 

validez y confiabilidad del instrumento a través de la prueba piloto. 

Finalmente está el capítulo 5, que incluye la discusión, conclusiones y las recomendaciones. 

1.1. Descripción y formulación del problema 

Teniendo en cuenta a Gonzáles (2020) quien define a la disortografía como una dificultad 

específica de la escritura donde se muestran problemas para escribir correctamente las palabras. Y 

de otro lado, Cuetos et al. (2004) dice que la disortografía se refiere a las diversas dificultades 

relacionadas a las normas ortográficas, o a la conversión de fonemas a grafemas y también cuando 

se tiene que hacer narraciones o escribir historias. En tal sentido, Ferroni (2020) afirma la 

importancia de tratar el tema de la disortografía radica en que el conocimiento ortográfico permite 

el proceso de la lectura y escritura, por lo que se viene a constituir en la base para la comprensión 

y producción de textos.   

Por otro lado, Calderón (2022) dice que la disortografía es un trastorno que afecta a una 

gran cantidad de estudiantes, sobre todo en los primeros años de escolaridad, que se refleja en una 

dificultad para escribir palabras de manera correcta, es decir teniendo en cuenta la normativa de las 

reglas ortográficas y si esta dificultad no es tratada, podría mantenerse por muchos años.  

A nivel internacional, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO, 2022), aplicó la Evaluación del Estudio Regional Comparativo (ERCE, 

2022) a los alumnos de 3ro y 6to de primaria de 16 países de américa latina y el caribe, aquí se 

encontró que en Colombia para 6to de primaria el 17 % de los evaluados al escribir una carta y el 

14 % al redactar un texto descriptivo no alcanzaron a usar las normas ortográficas.  
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En Perú, de acuerdo a la UNESCO (2022) con la aplicación de la evaluación ERCE (2022) 

fueron examinados un total de 11,956 estudiantes entre instituciones educativas estatales y privadas 

de los cuales 5938 fueron de tercero y 6018 de sexto grado de primaria; el resultado de esta 

evaluación fue que en lo que se refiere al dominio discursivo en la redacción de la carta a un amigo 

para tercero de primaria, sólo el 41,4 % siguió el protocolo de la prueba, por lo tanto, los estudiantes 

estarían en la categoría 4, que es la categoría más alta; sin embargo, un 30,4 % se ubican en la 

categoría 1, por lo que se podría inferir  que los estudiantes no llegaron a mantener una secuencia 

en el texto. En el dominio discursivo de la presentación del baile, alcanzaron la categoría 4, sólo el 

36.1 %, en tanto que en la categoría 1 se ubican el 38,6 %. En lo relacionado a la ortografía inicial, 

sólo el 20,3 % de los estudiantes llegó a la categoría 4 en la carta a un amigo y el 33,5 % en la 

presentación del baile.  

En la población de estudio, se observó que los estudiantes del cuarto ciclo no lograban 

asociar la relación fonema grafema, solían sustituir en su escritura, “b” por la “v”, la “y” por la “ll”, 

omiten la “h”, así como dificultades en el uso de los signos de puntuación, uso de la tilde y de las 

mayúsculas, en conclusión, los estudiantes no respetaban la normativa ortográfica, por todo, ello 

su escritura, su aprendizaje y rendimiento académico se vieron perjudicados. Además, en cuanto a 

la redacción y escritura de textos, necesitaban afianzar un buen repertorio de palabras, pues se 

observó que la mayor parte de los alumnos tenían un repertorio léxico limitado. En tal sentido se 

planteó diseñar y aplicar un programa para mejorar la disortografía en esta población. 

Por todo lo anteriormente expresado, me formulo la pregunta del problema general:  

¿La aplicación del programa escribo y aprendo disminuirá los niveles de disortografía en 

los estudiantes del cuarto ciclo de una IEP de SMP 2022? 
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Y como problemas específicos tenemos:  

• ¿Cuál es el nivel de disortografía en el pretest de los estudiantes del cuarto ciclo de una IEP de 

SMP 2022? 

• ¿Cuál es el nivel de disortografía en el postest de los estudiantes del cuarto ciclo de una IEP de 

SMP 2022?  

• ¿La aplicación del programa escribo y aprendo disminuirá los niveles de disortografía sobre sus 

diversas dimensiones en los estudiantes del cuarto ciclo de una IEP de SMP 2022? 

1.2.Antecedentes 

1.2.1 Antecedentes nacionales 

En referencia al contexto nacional sobre la variable disortografía, Hurtado y Niño de 

Guzmán (2019) en su estudio tuvieron como objetivo determinar la eficacia del programa 

¨Ortodidactic¨. La muestra estuvo integrada por 43 niños de 6to de primaria. El tipo de 

investigación fue aplicada, de diseño cuasi experimental. En los resultados se muestra que el 14% 

de los estudiantes del grupo control se encuentra en el nivel bajo y en el grupo experimental 

ninguno. Y, además el grupo experimental obtuvo un 65% en comparación con el grupo control 

que solo logró 23%. En conclusión, el Programa “Ortodidactic” mejora la ortografía de manera 

significativa en estudiantes de 6to grado de primaria de una institución educativa privada. 

En la misma línea tenemos que, Chávez (2024) en su tesis tuvo como objetivo evaluar el 

impacto del programa MIMEJU en estudiantes de 1ro de secundaria en una institución educativa 

de Puente Piedra. La muestra estuvo integrada por 35 estudiantes. Tuvo un diseño cuasi 

experimental. El resultado afirma que la aplicación del programa tuvo un impacto positivo y 
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significativo en la reducción de la disortografía de los estudiantes. Se concluye que el programa 

MIMEJU tuvo un impacto significativo en la reducción de la disortografía. 

Continuando en el plano nacional tenemos a Fernández (2021) que en su estudio tuvo como 

objetivo determinar el efecto de la aplicación de técnicas cacográficas en la disortografía de los 

estudiantes de cuarto de primaria. La muestra estuvo formada por 58 alumnos. La investigación 

tuvo un diseño cuasi experimental.  En los resultados se muestran diferencias altamente 

significativas a favor del grupo experimental en lo que se refiere la disortografía a través de la 

técnica cacográfica.   

Finalmente, Huamaní (2019) en su investigación tuvo como objetivo determinar la 

influencia de su programa en el desarrollo de la capacidad de producción de textos narrativos en 

estudiantes de 4to de primaria. La muestra estuvo integrada por 50 alumnos. Con un diseño cuasi 

experimental. Los resultados evidencian que los estudiantes del grupo experimental obtuvieron 

mejores resultados que el grupo control en la capacidad de producir textos narrativos. En 

conclusión, el programa logró mejoras en el proceso de la escritura y en el uso de la normativa 

ortográfica. 

 1.2.2 Antecedentes internacionales 

En la línea internacional tenemos a Espinosa (2022) que en su estudio tuvo como objetivo 

la disminución de la disortografía en estudiantes de 6to de primaria. El estudio fue mixto. Los 

resultados mostraron que los niños y niñas de sexto grado de educación primaria lograron subir al 

nivel medio, el cual indica que se encuentran en un nivel óptimo. En conclusión, la implementación 

de estrategias psicopedagógicas contribuye en el desarrollo de la escritura. 
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Continuando con los estudios internacionales tenemos a Ortega et al. (2019) que en su 

artículo muestran cómo utilizar el vídeo como un recurso que favorece la competencia escritora. 

La muestra estuvo conformada por 40 estudiantes de 5to de educación básica. El diseño fue cuasi 

experimenta. En los resultados se aprecian que existen diferencias significativas en toda lo 

relacionado a la composición. En conclusión, las características de la composición mejoran la 

competencia escritora con la debida intervención pedagógica. 

Por otro lado, Herrera (2022) en su artículo tuvo como objetivo mejorar la producción de 

textos mediante estrategias didácticas virtuales. La muestra estuvo conformada por 56 estudiantes 

del subnivel de básica media. La metodología correspondió a un diseño cuasi- experimental. Los 

resultados demostraron un nivel de dominio medio para producir textos, siendo el indicador más 

afectado lo relacionado a las normas gramaticales. En conclusión, el uso de estrategias didácticas 

virtuales mejora la producción de textos. 

Finalmente, de acuerdo, a Pinos et al. (2021) en su artículo tuvo como objetivo aplicar 

actividades didácticas para el fortalecimiento de la escritura en los estudiantes de segundo año de 

educación general básica. La muestra fue de 32 estudiantes de segundo grado. Tuvo un diseño 

cuasi experimental. Los resultados evidenciaron un fortalecimiento en la escritura, en conclusión, 

las actividades didácticas fortalecieron la escritura de los estudiantes, permitiendo mejorar las 

dificultades que tenían. 

1.3. Objetivos 

1.3.1 Objetivo general:  

Establecer la disminución de los niveles de disortografía con la aplicación del programa escribo y 

aprendo en los estudiantes del cuarto ciclo de una IEP de SMP 2022.  
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1.3.2 Objetivos específicos: 

• Establecer las propiedades psicométricas actualizadas del instrumento PROESC-R. 

• Medir el nivel de disortografía en el pretest de los estudiantes del cuarto ciclo de una IEP 

de SMP 2022. 

• Aplicar el programa escribo y aprendo en los estudiantes del cuarto ciclo de una IEP de 

SMP 2022. 

• Estimar la disminución de la disortografía con la aplicación del programa escribo y aprendo 

sobre sus diversas dimensiones en los estudiantes del cuarto ciclo de una IEP de SMP 2022. 

• Identificar el nivel de disortografía en el postest de los estudiantes del cuarto ciclo de una 

IEP de SMP 2022. 

 

1.4. Justificación 

Esta investigación tuvo justificación teórica, pues de acuerdo, a La Organización Mundial de la 

Salud (OMS, 2022) (como se citó en León, 2022), incluye a la disortografía dentro de las 

dificultades específicas del aprendizaje – DEA, una dificultad significativa que se ha visto 

incrementada a causa de la pandemia, afectando el aprendizaje de habilidades académicas de niños 

y jóvenes. Por otro lado, se tiene a Castro (2017) (como se citó en León, 2022), quien explica que 

la disortografía es una dificultad relacionada con la transcripción de un texto mal escrito, por lo 

que aparece una dificultad para asociar lo escrito con las normas ortográficas de las palabras. 

Además, Cuetos (2004) afirmó que la disortografía se refiere a las dificultades ortográficas, una 

deficiencia en la conversión de fonemas a grafemas, así como la expresión de ideas que se 

construyen ordenadamente en una redacción.  
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En cuanto a la justificación metodológica se puede afirmar que el presente estudio 

implicará un aporte para nuevas investigaciones  vinculadas con otro tipo de estudio, por ejemplo, 

los estudios comparativos, tal como se muestra en León (2022) en su investigación al comparar 

los niveles de disortografía en alumnos de dos instituciones educativas, así también estudios 

comparativos con otras poblaciones de IE públicas, a diferencia del presente estudio que fue 

realizado en una institución educativa privada. Además, también podría servir para relacionar la 

disortografía con otras variables como la madurez en el aprendizaje, las aptitudes, con la 

inteligencia, con hábitos de estudio, etc., es decir, esta investigación podría servir como apoyo para 

tratar estudios de disortografía o afines o relacionados al aprendizaje y al rendimiento académico. 

  Desde la justificación práctica este estudio brindó sugerencias para beneficiar a la 

comunidad educativa que es objeto de estudio en esta investigación, así como también se 

beneficiará a los alumnos de otras aulas, cuyos profesores aplicarán las sesiones de este programa. 

De otro lado se beneficiarán los docentes, pues ya podrán contar con material necesario para 

mejorar esta dificultad en sus alumnos, del mismo modo los psicólogos educativos que deseen 

desarrollar un  programa relacionado a la disortografía, tendrán un modelo a seguir, de igual 

manera la directora de la IEP, podrá informar a los padres la aplicación del programa y el resultado 

obtenido con esta investigación que benefició a sus hijos, y finalmente desde el Ministerio de 

Educación, podrán contar con esta investigación que al estar publicada en internet estará al alcance 

de toda la comunidad educativa para ser aplicado en todos los contextos educativos. 

En cuanto a la justificación social, la presente investigación aportará para la mejora de la 

escritura, respetando las normas ortográficas, sin omisión de letras, desarrollando la conciencia 

fonológica y un notable progreso en la redacción y escritura de textos, disminuyendo así los 
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problemas de aprendizaje, pues tal como los niños escuchan, en esa misma línea comprenden y 

escriben. 

1.5. Hipótesis 

1.5.1. Hipótesis general 

• La aplicación del programa escribo y aprendo disminuirá los niveles de disortografía en 

los estudiantes del cuarto ciclo de una IEP de SMP 2022. 

1.5.2. Hipótesis específica 

• La aplicación del programa escribo y aprendo disminuirá los niveles de disortografía sobre 

sus diversas dimensiones en los estudiantes del cuarto ciclo de una IEP de SMP 2022. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Bases teóricas sobre el tema de investigación 

  Según Neira (2013) (como se citó en Molina, 2019), dice que, la disortografia es una 

dificultad para escribir de manera correcta, y que se podría deber a, la confusión de fonemas y 

grafemas, tal vez al obviar letras cuando se escribe, pobre vocabulario y mala redacción. Lo cual  

afecta significativamente el aprendizaje, reflejándose en un bajo rendimiento académico. 

Además, Rivas y Fernández (2002) (como se citó en Calderón, 2022), afirman que la 

disortografía no toma en cuenta la dirección de los trazos, sino que toma en cuenta la relación 

fonema/grafema. Del mismo modo tenemos a Gonzáles (2022) que define a la disortografía como 

una dificultad específica de la escritura, que involucran problemas para escribir correctamente las 

palabras.  

Por otro lado, Medina (2019) afirmó que la disortografía son todos los errores que alteran 

la escritura y la ortografía que conlleva problemas para trazar las grafías. En tal sentido la 

investigadora sostiene que, debido a dificultades en la conciencia fonológica, los niños escuchan 

mal, y por lo tanto escriben mal. 

Así mismo, Maxi (2019) explica que la disortografía es un problema de la escritura que se 

presenta en la población de la niñez, en las aulas durante la enseñanza y el aprendizaje, y se 

caracteriza por errores en la escritura. 

Tenemos también la definición de Mac Giner (2010) (como se citó en Colonia y Laveriano, 

2024), quien afirma que la disortografía es una enorme dificultad para interpretar los códigos 
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escritos, es decir, donde se tiene problemas para correlacionar la escritura de palabras, las reglas 

ortográficas y códigos escritos.  

Desde la perspectiva de la Psicología Cognitiva, Cuetos et al. (2004) comentan sobre los 

elementos involucrados en la escritura que nos brinda la posibilidad de saber cuáles son 

competencias fundamentales para asimilar los elementos que intervienen en la escritura, por ello, 

cuando los niños presentan dificultades en algunos aspectos tendremos a los niños disgráficos y 

con problemas de disortografía. Esto parece tener una relación con Jiménez (2007) que plantea 

sobre lo complicado entre la relación fonológica con la ortográfica, que hace que a muchos niños 

les sea difícil aprender la correspondencia fonema-grafema. 

Según Giner (2013) (como se citó en Molina, 2019), señala algunas causas que generan la 

disortografía, por ejemplo, las causas de tipo intelectual, la cual está asociada al procesamiento de 

la información que obstruye la adquisición de las reglas ortográficas. También están las causas 

lingüísticas, que están relacionadas a las dificultades en la adquisición del lenguaje, sea tanto en la 

articulación que impide la percepción correcta del sonido, y por lo tanto problemas para las grafías, 

y de otro lado el conocimiento del vocabulario que involucra el recuerdo de cómo se escribe una 

palabra. Del mismo modo, tenemos las causas de tipo pedagógico, esto está referido al tipo o 

método para enseñar ortografía, puestos que los estilos cognitivos de los estudiantes, pueden hacer 

que los alumnos no alcancen a entender lo significativo de aprender las normas de ortografía, para 

escribir correctamente. Finalmente tenemos a las causas de tipo perceptivo, donde juegan un papel 

importante la memoria visual, la memoria auditiva, la orientación espacial y temporal. 

 Además, tal como lo señala Ruselli et al. (2010) (como se citó en Mendoza y Palomino, 

2018), la disortografía tiene algunas características, tales como, la ortografía visual y reglada, 

donde el estudiante observa las palabras, para luego transcribirlas exactamente igual, pero sucede 
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que muchas veces omiten una tilde o suprimen algunas letras como la H. De otro lado están las 

características de la ortografía fonética, que significa que a cada sonido le corresponde una grafía 

determinada, donde se pueden omitir, sustituir o rotar las letras por ejemplo como puede suceder 

entre la b y la d: también están las características de grafía y expresión escrita, que consiste en 

poder redactar de manera ordenada las ideas que se desean expresar, respetando los signos de 

puntuación, el género, el número, entre otros. 

 De igual modo, pasaremos a mencionar los tipos de disortografía que, de acuerdo, a 

Tsvetkova (2016) (como se citó en Sarmiento, 2022), existen 6 tipos, entre ellos está el de tipo 

temporal donde se presentan dificultades en la percepción de los sonidos del habla, y después la 

transcripción de las palabras o frases. También está el tipo de disortografía perceptivo-cenestésica, 

que está relacionada con las dificultades para articular los fonemas y al discriminar los fonemas. 

El tercer tipo de disortografía es la disortografía disortocinética cuya característica principal es la 

falta de capacidad para ordenar las grafías y de unirlas o fragmentarlas. Como cuarto tipo de 

disortografía tenemos a la disortografía viso espacial, la cual se refiere a la dificultad en la rotación 

de las letras, por ejemplo, la b por la d, o sustituir grafemas similares como la m por la n. Como 

quinto tipo de disortografía está la disortografía dinámica que consiste en tener dificultades con la 

gramática, como por ejemplo al ordenar elementos en una oración, o al momento de realizar la 

concordancia entre el género y el número. Y como último tipo de disortografía tenemos a la 

disortografía semántica donde se ve alterada el concepto real de las palabras. 

 Tal como lo señala Fernández (1998) (como se citó en Martell, 2018), La disortografía 

contiene diferentes niveles de gravedad que van de un nivel leve a lo que es grave. En el grado 

leve se presentan omisiones de artículos, plurales, acentos o faltas de ortografía por desconocer 

normas gramaticales. El grado de disortografía es grave cuando las dificultades están asociadas a 
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la correspondencia fonema-grafema y se presentan los errores de omisión, confusión y cambio de 

letras, sílabas, palabras, adiciones y sustituciones. 

 Por otro lado, se hace necesario mencionar que, Cuetos (2009) hace énfasis para diferenciar 

dos tipos de ortografía, una son la ortografía reglada y la otra la ortografía arbitraria. En ese sentido, 

se pueden escribir correctamente si conocemos las reglas ortográficas, por ejemplo, “campo” si 

sabemos que “antes de p y b se escribe siempre m, o “huerto” si conocemos la normativa de que 

“las palabras que empiezan por “ue” se escriben con “h”, o “burro” si se conoce la regla de que 

“las palabras que empiezan por “bu” se escriben con “b”. Pero también tenemos que tener en 

cuenta de que hay palabras con ortografía arbitraria, es decir, son palabras que no consignan regla 

alguna, solo se escriben por la memoria léxica de largo plazo, por ejemplo, no hay una regla que 

indique que “zanahoria” tenga que llevar una “h” intercalada, y “bellota” con “b”, o que “hoja” se 

escriba con “h”, etc. 

 Por lo descrito anteriormente, ahora pasaremos a describir el diagnóstico de la disortografía 

que de acuerdo a Tsvetkova (2016) (como se citó en Sarmiento, 2022), es necesario saber detectar 

el tipo o tipos de disortografía que podría tener un estudiante, para así poder darle el tratamiento 

más conveniente, para ello el autor dice que debemos prestar atención a lo siguiente: observar si 

el problema es solo de una incorrecta ortografía que podría estar afectando el lenguaje articulado, 

o si el niño lo que ha hecho es llegar a una automatización de la ortografía. Para ello se hace 

necesario realizar un diagnóstico, en tal sentido, se le puede realizar un dictado, que el niño copie 

un texto, o que desarrolle algunas redacciones. Con este fin, el autor describe a continuación las 

áreas a evaluar: Primero están las habilidades perceptivas, que comprende la discriminación 

auditiva a través de la prueba de sonidos con fonemas de similar sonido como la p-b y d-t. Otra 

prueba perceptiva son las pruebas de discriminación visual empleando figuras similares. También 
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tenemos el encontrar diferencias en figuras de acuerdo, a su ubicación en el espacio, sea dentro, 

fuera, arriba o abajo. También está la memoria auditiva, donde se le indica al alumno que 

reproduzca una figura. Como segunda área de evaluación están las habilidades lingüísticas, donde 

se tiene que evaluar el nivel de vocabulario del sujeto, donde se le pide al niño que escriba palabras 

que son propias de su entorno y de acuerdo, a su edad; así mismo, se deben registrar los fonemas 

que se encuentran con una alteración en la articulación. Como tercera área de evaluación están las 

habilidades lógico-intelectuales, aquí el autor sugiere evaluar el nivel de inteligencia, que podría 

tener repercusión en el aprendizaje de la escritura. 

 Ahora pasaremos a realizar una breve descripción del tratamiento de la disortografía, para 

ello, López (2016) dice que se debe efectuar una intervención en la disortografía con los elementos 

relacionados al aprendizaje de la ortografía, como son: Percepción, discriminación y memoria 

auditiva: necesarias para el aprendizaje de la ortografía, que tiene que ver con la discriminación 

fonética y con la retención de sonidos para poder efectuar una adecuada transcripción. Por ello el 

autor recomienda algunos ejercicios como: Discriminar el ruido del silencio o realizar el 

reconocimiento de sonidos de diversos instrumentos. También el autor recomienda que los 

alumnos memoricen secuencias de ruidos de objetos (vaso-campana, ladrido de perro). o que los 

niños puedan realizar imitaciones de ritmos usando las palmadas o también imitar ritmos con 

sílabas (pi-pi, pi-pi-pi, pi-pi). De otro lado, en lo que se refiere a la percepción, discriminación y 

memoria visual, el investigador sugiere entrenar las funciones visuales, pues según manifiesta esto 

podría contribuir a un correcto uso de los grafemas y a la retención de la imagen visual de las 

palabras, para ello se da la opción de las siguientes actividades: Ejercicios de reconocimiento de 

formas gráficas o ejercicios de percepción figura-fondo. Otra actividad que se adiciona practicar 

es la organización y estructuración espacial, que ayudaría a discriminar grafemas que tienen 



15 

 

formas parecidas, para ellos existen ciertos ejercicios como tachar las flechas que miran hacia el 

mismo sentido, por ejemplo, en ciertos dibujos. Por otra parte, se habla de la existencia de dos 

técnicas que el alumno lo podría usar, como, los listados cacográficos, aquí se tendría que ir 

registrando cada error, para ello se sugiere que el alumno o el docente anote los errores, y escribir 

la palabra al costado de manera correcta. Adicional a ello se puede efectuar la actividad de 

memorizar dichas palabras y que los alumnos formen frases. Finalmente, se puede elaborar un 

fichero cacográfico, se confeccionan tarjetas con palabras que poseen algunas dificultades en lo 

relacionado a la ortografía, de tal manera que en la parte de adelante aparecerá la palabra escrita 

de manera correcta, y en la parte de atrás la palabra incompleta, aquí solo se tendría que eliminar 

la letra en la que se encuentra la dificultad, con la finalidad de que el alumno lo complete. 

 Adicional a todo lo antes mencionado, Muñoz (2015) (como se citó en Fernández, 2021), 

las técnicas cacográficas son una muy buena opción para mejorar la ortografía en base a las palabras 

que están mal escritas, esta técnica ayuda a corregir los errores de la escritura y de la ortografía, así 

mismo, mejora la producción de textos. En este sentido tenemos que, Jiménez y Hernández (2018), 

afirmaron que se hace necesario indicar la transcripción de letras o palabras que ayuda a integrar 

los signos ortográficos en la correspondencia fonema-grafema.  

En consecuencia, se debe mencionar que, Mendes y Sacht (2017) estudiaron los casos de 

niños en el proceso de aprender a producir textos, a través de los dibujos y los gestos de sus 

interlocutores, por lo que se concluye que en la producción de textos están interrelacionadas los 

dibujos, la escritura y los gestos. Esto guarda relación con lo que afirma Laime (2017) quien 

encontró que la estrategia de producción de cuentos logró mejorar la disortografía en niños de 

primer grado, por ello considero que ambos temas, la ortografía y la escritura de cuentos se 

complementan.  
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En esta misma línea, Martell (2018) explicó lo relacionado a la producción de textos, 

donde, menciona que los mejores escritores, usan diversas estrategias a la hora de producir textos, 

estos están llevados por el proceso de composición, la coherencia textual, la adecuación gramatical, 

el léxico y el uso correcto de la ortografía, de tal manera que el resultado sea un texto que sea fácil 

de comprender y que comunique la intención de manera eficaz. 

Adicional a todo lo anterior, y no menos importante López (2024) analizó a la disortografía 

desde el punto de vista pedagógico, el autor está convencido de que la enseñanza en las aulas por 

parte del maestro debe darse con entusiasmo, puesto que estas estrategias motivacionales 

cognitivas harán que el estudiante asimile y mejore su aprendizaje. 

En esa misma línea, Martell (2018) manifestó que las intervenciones del docente en el aula 

en lo relacionado a la ortografía, deben ser continuas y diversas; se deben dar de manera 

sistemática durante todo el año lectivo, las propuestas pueden variar según el momento y durante 

la producción de un texto, para ello, por ejemplo, una vez al mes, ellos mismos podrían elegir por 

parejas una de las obras literarias que más les interese particularmente para recomendar su lectura 

a otros chicos, de tal manera que, el texto que se produce está destinado a lectores externos y debe 

manifestar con claridad lo que el autor piensa. Durante el proceso de escritura, el docente centrará 

sus intervenciones hacia la producción del texto, por ejemplo, el maestro podría decirle al 

estudiante "Es fascinante la forma como empezaste, despierta interés... ahora tal vez podrías seguir 

en esa línea y ampliarla más, que el estudiante diga el tipo de obra literaria, si es una novela 

policial, o una de ciencia ficción, para que los lectores se imaginen mejor cómo sigue la trama..."). 

Durante el proceso el docente puede ir haciendo correcciones de la ortografía, por ejemplo, esta 

palabra va sin h, o te escribo la palabra hacer, para que descifres como se escribe “hicieron”, etc. 



17 

 

De otro lado, la presente investigación se desarrolló tomando en cuenta las 6 dimensiones 

de la disortografía, que, Cuetos et al. (2004) con la adaptación de Cayhualla y Mendoza (2012) 

mencionaron que la batería está conformada por: Dictado de sílabas, dictado de palabras, dictado 

de pseudopalabras, dictado de frases, escritura de un cuento y escritura de una redacción. Como 

primera dimensión tenemos a la escritura de sílabas, la cual trata de la escritura de sílabas formadas 

por las siguientes estructuras silábicas del español (CV, CCV, CVC, VC, CCVC, CVVC y 

CCVVC). Seguidamente tenemos como segunda dimensión a la escritura de palabras, la integrada 

por dos listas, la lista de palabras de la columna A, formada por palabras de ortografía arbitraria y 

la lista B, por palabras con ortografía reglada. (por ejemplo, “tiempo”, “hueso”). En la tercera 

dimensión se encuentra la escritura de pseudopalabras donde algunas están bajo las reglas 

ortográficas (por ejemplo, “remba”, “huema”). En esta misma línea, tenemos a la cuarta dimensión 

que corresponde al dictado de frases, que contiene seis frases conformadas por uso de tildes, de las 

mayúsculas y los signos de puntuación. La quinta dimensión es sobre la escritura de un cuento, 

donde se solicita a los estudiantes que narren un cuento. La sexta dimensión, es la escritura de una 

redacción, donde se solicita a los evaluados que escriban una redacción sobre algún animal que 

ellos conozcan.  

Para finalizar, tal como lo menciona Heredia (2009) (como se citó en Ferroni, 2016), quien 

hace notar que, a pesar de la gran importancia que involucra la ortografía en la escritura, se observa 

poca preocupación del sector educativo. Por todo ello, en el presente estudio se ha diseñado un 

programa para mejorar la disortografía en los estudiantes del cuarto ciclo, el cual cuenta con 12 

sesiones dirigidas a mejorar las reglas ortográficas, como el uso correcto de los signos de 

puntuación, de las tildes y el uso de las mayúsculas, finalmente se trabajará la producción de textos, 

para mejorar la redacción y por ende la ortografía. 
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III. MÉTODO 

3.1. Tipo de investigación 

La investigación fue de tipo aplicada, de acuerdo a Vargas (2009) el cual se refiere al tipo 

de investigación que se caracteriza por utilizar conocimientos adquiridos, para luego 

sistematizarlos en la práctica. Además, que el uso de estos conocimientos y los resultados de los 

estudios, producen una forma organizada y sistematizada de conocer la realidad. 

El enfoque del estudio fue cuantitativo porque es factible que las variables puedan ser 

medidas a través de datos numéricos, para el cual se usan instrumentos estandarizados, que se 

traducen en instrumentos estadísticos, se plantean hipótesis, es secuencial, deductivo y orientado a 

la realidad objetiva. (Hernández y Mendoza, 2018). Por otro lado, Gupta y Gupta (2020) afirmaron 

que la investigación cuantitativa que se centra en probar una teoría, cuantificados con datos 

numéricos y analizados usando técnicas estadísticas, la meta es hacer generalizaciones apoyadas 

en la teoría. 

La presente investigación fue de tipo experimental, en tal sentido, Ramos (2021) sostiene 

que se caracteriza por manipular de manera intencionada a la variable independiente, y ver el efecto 

y repercusión que tiene sobre la variable dependiente, dichos fenómenos recién ocurrirán. Sumado 

a esto, Igwenagu (2016) dice que la investigación experimental se centra en la causa y efecto, el 

cual se centra en ver el efecto que la variable independiente produce sobre la variable dependiente.  

La investigación fue de un diseño cuasi experimental pues de acuerdo a Hernández y 

Mendoza (2018) sostienen que la medición se dará en diferentes momentos a dos grupos un grupo 

control y un grupo experimental, a los dos grupos se aplicarán el pretest y el post test, pero el 

programa solo con el grupo experimental. Por otro lado, Arias (2021) dice que en este tipo de 
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investigación no es posible usar a los participantes de manera aleatoria, es decir los sujetos han 

sido elegidos previamente. 

Por otro lado, se puede entender que un diseño cuasi experimental tal como lo describen 

Hedrick et al. (1993) (como se citó en Bono, s.f.), trata de probar la relación causal entre dos 

variables, es decir un diseño cuasi-experimental, mide el efecto que puede tener la aplicación de 

un programa. 

El diagrama del diseño de investigación cuasi experimental es el siguiente: 

 

Grupo    Experimental:          01                        X                             02  

Grupo Control                       03                       ---                             04 

 

En donde: 

01 = Pretest 

X  = Programa 

02 = Postest 

03 = Pretest 

04 = Postest 

3.2. Ámbito temporal espacial 

La presente tesis se desarrolló entre los meses de abril a agosto del 2022, específicamente 

en el aula de 4to de primaria en las instalaciones de una IEP de SMP. 

3.3. Variables 

3.3.1. Variable dependiente disortografía  
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3.3.1.1 Definición conceptual. Cuetos et al. (2004) afirman que la disortografía son las 

variadas dificultades en la escritura tales como las de tipo ortográfico o en la conversión de sonidos 

en letras, así como en el tema de la exposición de ideas de manera ordenada. 
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          3.3.1.2 Definición operacional de la variable disortografía. 

Tabla 1:  

Definición operacional de la variable Disortografía por dimensiones, indicadores, ítems, niveles y rango. 

 
Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores     Items Niveles Rango 

 Dictado de 
sílabas 

-Escribe sílabas -Del 1 al 13   

  
Dictado de 
palabras 

-Escribe palabras con 
ortografía arbitraria 
-Escribe palabras con 
ortografía reglada 

 
-Ortograf. arbitraria de 1-21 
-Ortografía reglada de 1-24 

   DIFICULTAD: 
    SI y DUDA 

Variable 
disortografía 

 
Dictado de 
pseudopalabras 

 
-Escribe palabras inventadas 

 
-Del 1-15 

Correcto:1 
Incorrecto:0 

 

  
Dictado de frases 

-Usa las tildes 
-Usa las mayúsculas 
-Usa signos de puntuación 

-Tildes: Del 1-15 
-Mayúsculas: Del 1-10 
-Sig. Puntuación: De1-8 
 

   NO DIFICULT: 
BAJO 

MEDIO 
ALTO 

 Escritura de un 
cuento 

-Escribe un cuento usando los 
10 criterios de escritura 

-1 a 10 criterios   

  
Escritura de una 
redacción 
 

 
-Escribe una redacción usando 
los 10 criterios de redacción 

 
-1 a 10 criterios 

  

 

Nota. Fuente de la Batería Psicopedagógica del PROESC-R 
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3.3.1.3 Indicadores. La variable disortografía está integrada por 9 indicadores de acuerdo, 

a las dimensiones de la Batería Psicopedagógica de los Errores de la Escritura (PROESC), 

adaptado por (Cayhualla y Mendoza, 2012). 

3.3.1.4 Escala de medición. Escala de medición ordinal. 

3.3.2 Variable independiente programa escribo y aprendo en la disortografía 

3.3.2.1. Definición conceptual. El Ministerio de Salud (MINSA, 2015), manifestó que un 

programa es el diseño y elaboración de un conjunto de actividades, que se encuentran 

interrelacionadas entre sí, y que está preparado para cumplir con una meta. Por ello se dice que, un 

programa preventivo tendría la misión de evitar o de disminuir la posibilidad de que aparezca algún 

problema. Por otro lado, tenemos a Morris (1990) (como se citó en Hurtado y Niño de Guzmán, 

2018), quien manifiesta desde su perspectiva, que un programa es, un conjunto de sesiones con 

actividades que sirven para brindar soporte a un sujeto o a varios sujetos que tienen poseen alguna 

dificultad. En tal sentido, el programa escribo y aprendo en la disortografía, está formada por 12 

sesiones, diseñadas de acuerdo, a las dificultades que se encontraron en la población de estudio, 

dirigidas a mejorar la disortografía de los niños del grupo experimental. Cada sesión tiene una 

duración de 30 minutos, incluye el objetivo de la sesión, materiales a usarse y con 3 secciones una 

de inicio, donde se realizan actividades de motivación e introducción del tema a tratarse, una 

segunda parte que es el desarrollo de la sesión propiamente donde se usan materiales como fichas, 

videos, etc. y la última parte, la sección de cierre de la sesión, que involucra un breve repaso de lo 

que se trabajó a través de preguntas y reflexiones. El programa solo se aplicó al grupo experimental, 

formado por 20 alumnos, centrados en las dificultades en el uso de la H, de la M y P, V, B, J, Y y 

LL, además de los signos de puntuación, las tildes, mayúsculas y producción de textos. 
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3.3.2.2. Definición operacional de la variable programa escribo y aprendo.  

Tabla 2.  

Sesiones de la variable programa escribo y aprendo de la 1 a la 6.  

Objetivo general Objetivos 

específicos 

Sesiones Indicador de 

logro 

Actividades Materiales Tie

mp 

 
 

 
  

Sesión 1 

 -Relaciona el fonema con su respectivo grafema 
 

 -1: Dinámica: El cumplido -2: Asocia imagen a palabra. -3:Educaplay   4: Reflexiones 
 
 

 -Educaplay -Multimedia -Hojas bond 
 

 
30 
min. 

Desarrollar un programa que mejore la disortografía en estudiantes del cuarto ciclo de un colegio de SMP 2022 
 
 

 Reforzar la relación fonema grafema con el reconocimiento de sílabas. 

Sesión 2 Usa la m antes de 
p y b 

-1: Lectura de un texto e infieren la regla -2: Completan un  organizador visual -3: Completan palabras con mp y mb -4:Observan imágenes y escriben  
 

-Hojas bond -Fichas de trabajo 
 

30 
min. 

  Sesión 3 -Usa la “h” en palabras  que empiezan 
con “hie” y “hue” 

-1:Teléfono malogrado -2:Alumnos infieren el uso de la “h” -3: Completan palabras con “hie” ”hue” 
 

-Pizarra -Plumones -Fichas de     trabajo 
 

30 
min. 

 -Repasar el reconocimiento de reglas ortográficas. 
 

Sesión 4 -Usa la “b” en verbos acabados en “aba”, “bir” y palabras que terminan en “bilidad” 
 

1:Lectura de un texto 2:Infieren la regla 3:Crucigrama 4:Preguntas orales 
 

-Texto -Fichas -Crucigrama -Cartillas -Fichas 
 

30 
min. 

  Sesión 5 
 
 
Sesión 6 

-Usa correctamente la “j”,”g” “y”, “ll”. 
 
-Uso correcto de 
“v” “b” 

-1: Cartillas para recortar -2: Clasifican palabras. -3:Completan oraciones  
 
-Juegan a formar palabras 
-Forman oraciones  
-Dictado de palabras 

-Letras -Fichas -Ruleta 
 
-Cartillas 
-Fichas 
 

30 
min. 
 
30 
min. 
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Tabla 3 

Sesiones de la variable programa escribo y aprendo de la 7 a la 12.  

Objetivo general Objetivos 

específicos 

Sesiones Indicador de logro Actividades Materiale

s 

Tiempo 

  
  

Sesión 7 

 -Usa correctamente la  “r” después de l, n, s 
 
 
 

 -1:Leen palabras con “r” en voz alta -2:En parejas infieren el uso de la “r” -3:Se pegan palabras con “r” en un cuadro 
 
 

 -Fichas, papelotes 
 

 
30 min. 

  
 Sesión 8 -Coloca correctamente las tildes en palabras agudas. 

-1:Colocan las tildes a las agudas -2:Infieren la regla de las agudas 
 

 -Fichas de trabajo 
 

30 min. 

 -Ejercitar el uso de los signos de puntuación en la escritura de frases y oraciones. 
 

Sesión 9 -Usa correctamente el uso de la tilde en palabras graves o llanas y en las esdrújulas. 
 

-1:Explicación sobre reglas de uso -2:Colocan tildes en listado de palabras. -3:Redactan un texto sobre un animal 
 

 -Fichas  de trabajo 

30 min. 

 -Incentivar la producción de cuentos y redacciones sobre animales. 

Sesión 10  
 -Usa correctamente las mayúsculas 
 

-1: Juego el globito reventón -2: Lectura de un texto  -3: Infieren el uso de mayúsculas -4: Escriben un cuento 
 

Globo -Papelitos -Ficha -Hoja bond  
 
 

30 min. 

  Sesión 11 
 
 
Sesión 12 

-Usa correctamente los signos de puntuación 
 
 
 -Usa la “jota”correcta mente 
 

-1:Observan un texto y colocan los signos de puntuación. -2:Explicación de reglas -3:Copia frases usando signos de puntuación. 
 
-Completan y copian palabras 
con J 
- forman palabras terminadas en 
aje, eje, jería y jera. 

-Fichas de trabajo. -Texto 
 
 
-Fichas 
-Técnica 
cacográfi 

30 min. 
 
 
 
 
30 min. 
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3.4. Población y muestra 

3.4.1. Población 

Hernández y Mendoza (2018) afirman que la población es el todo, la totalidad del tema que 

es de nuestro interés investigar, el cual podría estar formado por personas, animales, productos, 

procesos, plantas, etc. En esta investigación el grupo poblacional estuvo formado por los 80 

estudiantes de 3er y 4to de primaria del colegio de SMP en el 2022. 

3.4.1.1 Criterios de inclusión. Estudiantes que cursen el 3er y 4to de primaria entre 8 a 10 

años de edad con asistencia presencial al 100 %. 

3.4.1.2 Criterios de exclusión. Estudiantes que cursen el 3er y 4to de primaria con 

inasistencias o los que asistan de manera virtual o los que hayan repetido de año o los que no hayan 

completado la prueba. 

Tabla 4 

Distribución de la población 

                                                         Población 

 Grado   Masculino  Femenino  Total 

 3ro y 4to       37        43       80 

 

3.4.2 Muestreo 

Hernández y Mendoza (2018) mencionan que para un muestreo primero habría que 

centrarse en el “que” o de “quienes” se recolectarán los datos, los cuales dependerán del 

planteamiento del problema, de los alcances de la investigación, de las hipótesis formuladas y del 
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diseño de investigación. Así tenemos que el presente estudio fue no probabilístico, según Canal 

(2006), quien afirmó que es una muestra por conveniencia por la accesibilidad, facilidad y criterios 

del que se dispuso para realizar la investigación, es decir no es al azar, quiere decir que no todos 

los sujetos seleccionados tendrán la probabilidad de ser parte de la muestra, por lo tanto, no se 

asegura la representatividad de la muestra.  La unidad de análisis estuvo integrada por los 40 

alumnos de 4to de primaria de un colegio de SMP 2022.  

3.4.3 Muestra 

Hernández y Mendoza (2018), sostienen que la muestra se refiere a una porción de la 

población que tenga la característica de ser representativa de la población, del cual se recolectarán 

los datos y se llegará a realizar generalizaciones. Para, el presente estudio, la muestra estuvo 

integrada por los 40 alumnos que pertenecían al cuarto grado de primaria de una institución 

educativa de SMP 2022, de los cuales 20 estudiantes fueron destinados para el grupo control y 20 

para el grupo experimental. Solo al grupo experimental se le aplicó el programa.  

Tabla 5 

Distribución de la muestra 

                                                           Muestra 

 Grado  Masculino  Femenino  Total 

  4to       22         18      40 
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3.5. Instrumentos 

Según Arias (2020) (como se citó en Vizcaíno et al., 2023), un instrumento es un paso, un 

camino para obtener información, lograr recopilar datos en una investigación científica, éstos 

pueden ser los cuestionarios, entrevistas, fichas de información, focus group y software de análisis 

de datos. En el presente estudio, para medir la variable disortografía se utilizó la batería 

psicopedagógica del PROESC, desarrollado por Cuetos (2004), adaptado  en el Perú por Cayhualla 

y Mendoza (2012), para la evaluación de los procesos o errores de la escritura, la cual es de 

aplicación individual o colectiva, para estudiantes de 3ro a 6to de primaria, tiene una duración entre 

40 a 50 minutos Además, contiene el dictado de sílabas, dictado de palabras, dictado de 

pseudopalabras, dictado de frases, escritura de un cuento y escritura de una redacción. Por otro 

lado, Bravo y Valenzuela (s.f.) describen que el cuestionario es un grupo de preguntas que está 

estructurado de manera organizada y que contiene temas de diversa índole relacionadas con las 

variables objeto de estudio.  

3.5.1. Validez y confiabilidad     

3.5.1.1 Validez. La Validez de la prueba según se entiende hace referencia a lo que la 

prueba dice que debe medir en este caso debe medir a los procesos de la escritura y los errores de 

la escritura, (Cuetos et al., 2004). Para la validez de la prueba se efectuó la validez del constructo, 

a través del análisis factorial exploratorio y la correlación de las relaciones entre los ítems de la 

prueba del PROESC, el cual permitió demostrar la validez del instrumento. 

  Por otro lado, se hace necesario recalcar que, conforme a Cuetos et al. (2004) y a los datos 

que, Cayhualla y Mendoza (2012) recolectaron, relacionados a la validez y confiabilidad de la 

batería del PROESC, para el presente estudio se procedió a realizar una prueba piloto en el 2022, 
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con una población similar a la utilizada en el presente estudio, donde se han actualizado estos 

datos cuyo análisis se muestra en la sección resultados. Además, Peña (2021) consignó a la 

prueba piloto en el análisis descriptivo de su tesis, donde fueron analizados estadísticos 

descriptivos de todos los ítems, para ver el comportamiento de sus datos y a futuro poder aplicar 

un mejor análisis, asociado a la calidad de la estructura interna.  

  Además, Cayhualla y Mendoza (2012) explicaron que para la batería del PROESC se 

utilizaron la validez relacionada al criterio y la validez factorial. La validez criterial, donde se 

toma en cuenta la valoración del profesor, tomando en cuenta la puntuación en un margen de 0 

a 10, dirigida a medir la capacidad escritora del niño, conforme al curso o grado en que se 

encuentra. 

  Finalmente, tal como lo señala Cuetos et al. (2004) (como se citó en Cayhualla y Mendoza, 

2012), en el resultado se denota que la prueba del PROESC, tiene una alta validez referida a 

criterio, basado en la valoración del profesor.  La correlación parcial del PROESC    con el criterio 

de los profesores (0,463), es adecuada teniendo en cuenta que la finalidad principal es la detección 

de dificultades en la escritura.  

  Para la validez factorial, Cayhualla y Mendoza (2012) describen que las diez variables 

fueron llevadas a un análisis de componentes con rotación varimax, adoptándose el criterio de 

Kaiser para definir los componentes.  Los resultados muestran un 58 % de la varianza total de 3 

componentes. Un límite razonable que sirve para determinar que los pesos factoriales sean 

significativos, es que sean mayores a 0,30, y se dice que son muy significativos cuando sus valores 

se aproximan a   0,50, por lo tanto, se demuestra que la batería del PROESC, tiene una adecuada 

validez factorial. 
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 Además, Cayhualla y Mendoza (2012) narraron que para la validez del PROESC, se 

efectuó la validación del constructo, realizando el análisis factorial exploratorio, así como la 

correlación de las relaciones entre los ítems de la prueba, dimensión por dimensión. 

A. Validez de la prueba dictado de sílabas. Se observa que el análisis factorial para el 

dictado de sílabas se obtuvo un coeficiente de .719 a través del estadístico KMO y una 

significación de .000, lo que hace que se le incluya dentro del análisis factorial exploratorio.  

 B. Validez de la prueba dictado de palabras-ortografía arbitraria. Del análisis de la 

prueba dictado de palabras – ortografía arbitraria a través del análisis factorial exploratorio se 

obtuvo un coeficiente de .870 en el estadístico KMO y una significación de .000 en la prueba 

Esfericidad de Bartlett con lo cual reúne los requisitos para ser aceptado en el análisis factorial 

exploratorio. 

  C. Validez de la prueba dictado de palabras-ortografía reglada. Del análisis de la prueba 

Dictado de palabras – Ortografía reglada a través del análisis factorial exploratorio se obtuvo un 

coeficiente de .817 en el estadístico KMO y una significación de .000 en la prueba Esfericidad 

de Bartlett, lo que significa que contiene los requisitos para ser aceptado en el análisis factorial 

exploratorio. 

D. Validez de la prueba dictado de pseudopalabras. Del análisis de la prueba Dictado de 

Pseudopalabras a través del análisis factorial exploratorio se obtuvo un coeficiente de .782 en el 

estadístico KMO y una significación de .000 en la prueba Esfericidad de Bartlett con lo cual 

reúne los requisitos para ser aceptado en el análisis factorial exploratorio. 

E. Validez de la prueba dictado de frases-acentos. Del análisis de la prueba Dictado 

de Frases – Acentos a través del análisis factorial exploratorio se obtuvo un coeficiente de 
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.941 en el estadístico KMO y una significación de .000 en la prueba Esfericidad de Bartlett 

con lo cual reúne los requisitos para ser aceptado en el análisis factorial exploratorio. 

F. Validez de la prueba dictado de frases-mayúsculas. Del análisis de la prueba Dictado 

de Frases – Mayúsculas a través del análisis factorial exploratorio se obtuvo un coeficiente de 

.883   en el estadístico KMO y una significación de .000 en la prueba Esfericidad de Bartlett con 

lo cual reúne los requisitos para ser aceptado en el análisis factorial exploratorio. 

G. Validez de la prueba dictado de frases-signos de puntuación. Del análisis de la prueba 

Dictado de Frases – Signos de puntuación a través del análisis factorial exploratorio se obtuvo un 

coeficiente de .714 en el estadístico KMO y una significación de .000 en la prueba Esfericidad de 

Bartlett con lo cual reúne los requisitos para ser aceptado en el análisis factorial exploratorio. 

H. Validez de la prueba escritura de un cuento. Del análisis de la prueba Escritura de un 

Cuento a través del análisis factorial exploratorio se obtuvo un coeficiente de .806 en el 

estadístico KMO y una significación de .000 en la prueba Esfericidad de Bartlett con lo cual reúne 

los requisitos para ser aceptado en el análisis factorial exploratorio. 

 I. Validez de la prueba escritura de una redacción. Del análisis de la prueba Escritura 

de una redacción a través del análisis factorial exploratorio se obtuvo un coeficiente de .801 en el 

estadístico KMO y una significación de .000 en la prueba Esfericidad de Bartlett con lo cual 

reúne los requisitos para ser aceptado en el análisis factorial exploratorio. 

3.5.1.2. Confiabilidad del instrumento. De acuerdo, a Brown (1996) (como se citó en 

Cayhualla y Mendoza, 2012), se infiere que la confiabilidad de la prueba hace referencia a que 

tomado el test varias veces a los mismos sujetos en diferentes momentos nos dará el mismo 
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resultado. El método que se ha usado de consistencia interna se encarga de evaluar los ítems de 

los test relacionados entre sí.  

Además, de acuerdo, a Cuetos et al. (2004) (como se citó en Cayhualla y Mendoza, 2012), 

el procedimiento utilizado para calcular la fiabilidad del test en una sola aplicación es el 

coeficiente alfa de Crombach, este coeficiente nos va a indicar el grado en que van a covariar los 

ítems del test, lo que evidenciará un indicador de su consistencia interna. En la batería PROESC 

se obtuvo un valor de 0,82 en el coeficiente alfa, por lo que se puede considerar que la prueba 

tiene una buena consistencia interna. 

El estudio de confiabilidad del PROESC, muestran los resultados del estudio de la 

confiabilidad de la batería de los procesos de escritura PROESC por el método de consistencia 

interna donde se observa que en las diferentes pruebas se obtienen coeficientes alfa de Crombach 

que oscilan entre .619 y .891 lo cual permite señalar que el instrumento es confiable.  

3.6. Procedimientos 

Para poder desarrollar esta investigación, se obtuvo en primer lugar, la aceptación verbal 

del director de la IEP y más adelante la aceptación formal a través de un documento emitido por la 

institución educativa. Luego, se procedió con la búsqueda del instrumento adecuado para medir los 

errores de la escritura relacionados a la disortografía, un instrumento que hay logrado ser adaptado 

al contexto peruano, después de una exhaustiva búsqueda se definió trabajar con el PROESC 

adaptado por (Cayhualla y Mendoza, 2012). Pero se debe mencionar que se realizó una prueba 

piloto con una población similar antes de la aplicación del instrumento en la población de estudio.  
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Luego se prosigió con la aplicación del pretest al grupo experimental y al grupo control, el 

cual, se realizó de manera presencial, es así que, se imprimieron y fotocopiaron los ejemplares para 

la toma de la prueba respectiva a los estudiantes de cuarto de primaria. 

Después, se inició con el diseño de las sesiones del programa, para luego continuar con la 

elaboración de los materiales que se usarían en cada sesión, tales como, la impresión de las fichas 

de trabajo, preparación de la sala de cómputo, compra de papelotes, hojas bond, plumones y 

cartulinas. Acto seguido, empecé con las sesiones del programa hasta completar las 12 sesiones, 

adicional a ello, se aplicó el postest. Una vez que se aplicó el post test se procedió con ingresar los 

datos al programa Excel, para después proceder con el traslado de esta información al sistema 

estadístico SPSS, versión 25 para el desarrollo de los resultados. 

3.7. Análisis de datos 

Después del pretest, de la mano con el instrumento PROESC, donde los datos que se 

lograron obtener se ingresaron al sistema usando el programa Microsoft Excel, para luego plasmar 

los datos al sistema estadístico SPSS versión 25, para pasar luego a la elaboración de las tablas y 

gráficos estadísticos de acuerdo, al modelo APA; de la misma manera, se trabajó con el post test 

para que después se pueda realizar el análisis de los resultados obtenidos. 

3.8. Consideraciones éticas 

Para la presente investigación, se procedió en primer lugar a dialogar con el director de la 

institución educativa de SMP para plantear la posibilidad de aplicar el estudio, quien 

inmediatamente brindó verbalmente su aceptación, acto seguido se realizó las coordinaciones 

respectivas con la docente de aula para informarle acerca de los lineamientos del programa, en esta 

misma línea, se explicó a los alumnos los objetivos y de qué manera el programa los podría 



35 

 

 

beneficiar y se resaltó el hecho de que sus datos personales tendrán estricta confidencialidad, para 

proteger sus respectivas identidades. Por otro lado, la información que se vaya a obtener del 

presente estudio no será alterada, así como las fuentes que se han incluido en las referencias 

pertenecen a la realidad, por lo cual se garantiza la originalidad y veracidad de la presente 

investigación. 

Así mismo, la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote (ULADECH, 2019) 

encontró que, las personas son libres de decidir si desean participar de un estudio científico, así 

como tienen todo el derecho de estar informados sobre el objetivo de dicha investigación. Es decir, 

que en toda investigación debe existir la manifestación abierta y libre de los que participan en un 

estudio y que las personas que participan en el estudio aceptan el uso de la información y resultados 

obtenidos con la intención de que se pueda llegar a los objetivos del estudio. 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Análisis de distribución de la prueba de normalidad de Shapiro -Wilk  

Tabla 6 

Resultados de la prueba de Shapiro Wilk para la normalidad del puntaje total 

                                                                    Shapiro-Wilk 

  Estadístico gl Sig. 

Dictado de sílabas Pretest 0.87 40 <0.01 

 Postest 0.91 40 <0.01 

Dictado de palabras Pretest 0.96 40 0.18 

 Postest 0.97 40 0.38 

Dictado de pseudopalabras Pretest 0.98 40 0.78 

 Postest 0.99 40 0.98 

Dictado de frases Pretest 0.96 40 0.14 

 Postest 0.96 40 0.24 

Escritura de un cuento Pretest 0.97 40 0.24 

 Postest 0.96 40 0.13 

Escritura de redacción Pretest 0.95 40 0.05 

 Postest 0.97 40 0.29 
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La Tabla 6 presenta el análisis de la prueba de Shapiro-Wilk para normalidad de las dimensiones 

del instrumento PROESC. Para los ámbitos de pretest y postest se identificó valores del coeficiente 

de Shapiro Wilk mayores a 0.87 y con valor p mayor a 0.05, esto determinan el no rechazo de la 

hipótesis nula, por lo que todas las dimensiones no tienen una distribución normal y se utilizará la 

prueba U-Mann-Whitney. 

4.2. Disminución de la disortografía después de la aplicación del programa escribo y 

aprendo, mediante U de Mann Whitney 

Ho: La aplicación del programa escribo y aprendo no disminuyó los niveles de disortografía de 

los estudiantes del cuarto ciclo de una IEP de SMP 2022 

Hi: La aplicación del programa escribo y aprendo disminuyó los niveles de disortografía de los 

estudiantes del cuarto ciclo de una IEP de SMP 2022. 

Elección de nivel de significancia: α = ,05 

Regla de decisión: Si ρ < α entonces se rechaza la hipótesis nula. 

El contraste de hipótesis se realizó con el análisis estadístico inferencial empleando la 

prueba U Mann Whitney debido a la naturaleza no paramétrica del puntaje obtenido en el test, 

pues Mayorga et al. (2022) afirmó que las pruebas no paramétricas se encargan de analizar datos 

que no tienen una distribución particular y se basa en una hipótesis, pero los datos no están 

organizados de forma normal. 
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Tabla 7 

Disminución en los niveles de disortografía mediante U de Mann Whitney 

 

 

 

Rango promedio 

Suma de rangos 

                                  Grupo experimental 

 

        Pretest                     Postest               Estadísticos de prueba 

       14.45                          26.55                U de Mann Whitney 

      289.00                       531.00                             Z 

79.00 

-3.28 

<.01                                                                                               Valor p 

 

De acuerdo, a la tabla 7, el rango promedio del puntaje obtenido en el pretest (14.45) y 

postest (26.55) realizado con el instrumento PROESC es diferente en el grupo experimental de 

acuerdo con la prueba no paramétrica U de Mann Whitney con un puntaje de 79.00, que 

proporciona suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula y obtener una 

disminución en los niveles de disortografía evaluada con el instrumento PROESC en los 

estudiantes de cuarto ciclo de una IEP de SMP luego de la implementación del programa escribo 

y aprendo. 

4.3. Análisis psicométrico del instrumento PROESC, a través de la prueba piloto. 

4.3.1. Validez del instrumento PROESC 

4.3.1.1. Evaluación de la correlación entre las dimensiones del instrumento PROESC-

R. La validación del instrumento es un proceso que se realiza por etapas, por ello inicialmente se 

verá la correlación entre las dimensiones del instrumento PROESC, pues según Mangin et al. 

(2006) (como se citó en Freiberg et al., 2013), el tipo de correlación para aplicarse a cada estudio 
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depende del nivel de medición de las variables (ítems). Por ello, para ver como estas variables se 

relacionan o correlacionan entre sí, se ha empleado la evaluación de la correlación con un modelo 

policórico, tal como se observa en la tabla 8, de acuerdo, al nivel de medición de la variable que 

en este caso es ordinal, donde en el puntaje obtenido por los 20 estudiantes evaluados con el 

instrumento PROESC se identificó correlaciones significativas entre las variables que evalúan 

tópicos comunes (dictado de palabras, dictado de frases y escritura). En la siguiente tabla se puede 

apreciar que en el caso de que las variables se relacionan demasiado como por ejemplo el valor de 

1, probablemente hagan referencia al mismo tema y en lugar de ser 2 dimensiones separadas, 

deberían tal vez ser una sola dimensión, pero todo ello se verá más adelante cuando se vea el 

análisis factorial propiamente. 
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Tabla 8 

Correlación policórica entre las dimensiones del instrumento PROESC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1.2. Análisis de componentes principales del instrumento PROESC. El segundo 

paso corresponde al análisis de componentes principales o dimensiones, se identificó un valor de 

chi-cuadrado de 117.13 (p<0.01). En la tabla 9, se observa el autovalor y la diferencia, que sirven 

para ver como estas dimensiones tienen una relevancia sobre otras dimensiones y ver así cuáles 

son los principales o los que se deben tener más en cuenta para evaluar el constructo de la 

disortografía en el PROESC. Con todo esto lo que se debe hacer es explicar la totalidad o 100 %, 

Dimensiones             1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Dictado de 
sílabas 

1.00 0.24 0.37 0.52 -0.26 0.29 0.51 0.25 0.07 

Dictado de 
palabras 
ortografía 
arbitraria 

0.24 1.00 0.75 0.67 0.28 0.60 0.36 0.23 0.61 

Dictado de 
palabras 
ortografía 
reglada 

0.37 0.75 1.00 0.75 0.13 0.58 0.39 0.15 0.64 

Dictado de 
pseudopalabras 

0.52 0.67 0.75 1.00 0.08 0.45 0.58 0.33 0.47 

Dictado de 
frases acento 

-0.26 0.28 0.13 0.08 1.00 0.45 0.11 0.05 0.01 

Dictado de 
frases 
mayúsculas 

0.29 0.60 0.58 0.45 0.45 1.00 0.47 0.37 0.65 

Dictado de 
frases y signos 
de puntuación 

0.51 0.36 0.39 0.58 0.11 0.47 1.00 0.18 0.34 

Escritura de un 
cuento 

0.25 0.23 0.15 0.33 0.05 0.37 0.18 1.00 0.61 

Escritura de 
redacción 

0.07 0.61 0.64 0.47 0.01 0.65 0.34 0.61 1.00 
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que en la tabla está representado como el valor de 1 de la cantidad de datos acumulados o la 

evaluación general de los participantes. 

Tabla 9 

Proporción de la varianza en cada dimensión evaluado con el instrumento PROESC 

Dimensiones Autovalor Diferencia Proporción 

explicada 
(%) 

Proporción 

acumulada 
(%) 

Dictado de sílabas 4.09 2.80 0.54 0.54 

Dictado de palabras 
ortografía arbitraria 

1.29 0.30 0.17 0.71 

Dictado de palabras 
ortografía reglada 

0.99 0.28 0.13 0.84 

Dictado de pseudopalabras 0.71 0.38 0.09 0.94 

Dictado de frases acento 0.32 0.08 0.04 0.98 

Dictado de frases mayúsculas 0.25 0.22 0.03 1.01 

Dictado de frases y signos de 
puntuación 

0.03 0.07 0.00 1.02 

Escritura de un cuento -0.04 0.06 0.00 1.01 

Escritura de una redacción -0.10 . -0.01 1.00 

 

4.3.1.3. Evaluación de la validez basada en el constructo del instrumento PROESC. 

Previo al análisis factorial para la evaluación de la validez basada en el constructo, el cual sirve 

para ver si la población a la cual se ha evaluado, es factible de hacer el análisis factorial, para ello 

se utilizó la prueba de esfericidad de Bartlett, que permite ver si esta evaluación es adecuada para 

esta muestra (chi-cuadrado: 59.7, GL: 28, p<0.01), en la que se índica adecuada la implementación 

de este análisis al instrumento PROESC. De manera complementaria se aplicó la prueba de Kaiser-

Meyer-Olkin o KMO, en la que se identificó un valor global de 0.62 (Rango: 0.48 a 0.79), donde 
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se obtuvo valor elevado, el cual, es una adecuada muestra para el análisis factorial, tal como lo 

menciona. Seguidamente se procederá con el análisis factorial exploratorio. 

4.3.1.4. Análisis factorial exploratorio. El análisis factorial exploratorio, según Méndez 

et al. (2012), es una técnica estadística, que sirve para explorar la estructura subyacente de un 

conjunto de variables observadas, su objetivo es identificar o definir grupos de variables que estén 

altamente relacionados entre sí, y agruparlos en factores, es además una exploración de cómo es 

que los ítems explican el constructo, y de esa manera se verá si es que todas las dimensiones serán 

organizadas en un factor o en múltiples factores. Para nuestra evaluación, tal como se muestra en 

la tabla 10, se identificó que las dimensiones suelen agruparse en el primer factor. En este resultado 

se han resaltado los valores en negrita porque son los valores más altos en cada factor y dimensión, 

esto indicaría que cada una de esas dimensiones probablemente se correspondan a 3 factores, según 

indica el análisis factorial exploratorio. Por otro lado, la singularidad, estaría explicando cuál de 

estas dimensiones tiene un mayor peso con respecto a otras. 
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Tabla 10 

Análisis factorial exploratorio del instrumento PROESC en un modelo de tres factores 

Dimensiones 
Cargas Factoriales 

Singularidad 
Factor 1 Factor 2 Factor 3 

Dictado de sílabas 0.49 -0.71 0.13 0.24 

Dictado de palabras ortografía 
arbitraria 

0.78 0.16 0.15 0.34 

Dictado de palabras ortografía 
reglada 

0.84 -0.01 0.21 0.26 

Dictado de pseudopalabras 0.81 -0.22 0.16 0.27 

Dictado de frases acento 0.22 0.73 0.35 0.30 

Dictado de frases mayúsculas 0.78 0.30 0.04 0.30 

Dictado de frases y signos de 
puntuación 

0.61 -0.24 0.21 0.52 

Escritura de un cuento 0.49 0.03 -0.69 0.28 

Escritura de una redacción 0.78 0.20 -0.48 0.12 

 

En este modelo desarrollado con un método de extracción de mínimos residuos y la 

rotación de Oblimin (Tabla 10), se identificó valores en los índices de bondad de ajuste como la 

prueba de chi-cuadrado (X2: 10.1, p<0.607, TLI: 1.19, RMSEA: <0.01). 

4.3.1.5. Análisis factorial confirmatorio. Por otro lado, en el análisis factorial 

confirmatorio Méndez (2012) afirmó que es un grupo de factores organizados que, de manera 

teórica, se podría ajustar a los datos, es decir, sirve para confirmar la estructura anterior para ver 

si esta estructura o modelo de 3 factores o de un solo factor es el mejor para el instrumento 

PROESC. Para ver si esta estructura de disortografía, de factores, dimensiones, de ítems es 

adecuada, se utilizó los índices de bondad de ajuste en un modelo de solo un factor (chi-cuadrado: 

35.9, p<0.116, CFI: 0.862, TLI: 0.815, RMSEA: 0.129, SRMR: 0.103). Después de ello, al 
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comparar con un modelo de tres factores se obtuvo considerables mejoras en los índices de ajuste 

(chi-cuadrado: 28.9, p<0.187, CFI: 0.908, TLI: 0.862, RMSEA: 0.111, SRMR: 0.103). Como 

resultado de la evaluación, se observa que las dimensiones quedan agrupadas en 3 factores, ya que 

se ve que las dimensiones de dictado de sílabas, dictado de palabras y pseudopalabras se pueden 

aglomerar en un solo factor o una gran dimensión que aglomera a varias de estas dimensiones, y 

así en estos 3 factores es como se puede aglomerar o queda representada la disortografía evaluada 

con el PROESC, como se muestra en la Figura 1.  

Figura 1 

Análisis Factorial Confirmatorio del instrumento PROESC 
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4.3.2. Confiabilidad de la variable disortografía.  

Se realizó el análisis de consistencia interna, utilizando el test Kuder- Richardson (KR-20), 

el cual permitió medir el nivel de correlación de la variable disortografía. Además, Cascaes et al. 

(2015) (como se citó en Álvarez et al., 2019), ellos mencionan que el KR- 20 es adecuado para 

respuestas dicotómicas o formatos binarios de calificación. La escala de valoración para este 

indicador según De Vellis (2007) (como se citó en Álvarez, 2019), plantea que de 0.7 a 0.8 es 

respetable, de 0.8 a 0.9 es muy alta. En este análisis, tal como se puede observar en la tabla 11, se 

llegó a medir el nivel de correlación entre las 6 dimensiones de la variable disortografía: dictado 

de sílabas, dictado de palabras, dictado de pseudopalabras, dictado de frases, escritura de un cuento 

y escritura de una redacción; obteniéndose un resultado final de 0.928, siendo, por lo tanto, un valor 

que indica una alta confiabilidad.  

Tabla 11 

Estadístico de fiabilidad KR 20 

       Estadístico de fiabilidad                                 

KR-20 N° de 

preguntas 

0.928 126 

 

4.4. Nivel de disortografía en el pretest. 

En la tabla 12 y figura 2 para la evaluación del nivel de disortografía en el pretest de los 

estudiantes del cuarto ciclo se aprecian dificultades de un 5% para las dimensiones dictado de 

sílabas, dictado de palabras, pseudopalabras y dictado de frases, para los grupos control y 

experimental; así como 15 % de dificultad para el grupo control y 0 % para el experimental en la 
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dimensión escritura de un cuento y 25% de dificultad para el grupo experimental y 0% para el 

grupo control en la escritura de una redacción, antes de la aplicación del programa escribo y 

aprendo. 
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Tabla 12 

Nivel de disortografía en el pretest por dimensiones, categorías y porcentajes, para los grupos control y experimental.  

 

Nivel                                                                              Pretest 

Dimensiones Dictado de                    Dictado de              Dictado de           Dictado de           Escritura de           Escritura de 

sílabas                            palabras              pseudopalabras           frases                  cuento               una redacción  

Grupos Contr. Experim.      Contr. Experim.       Contr. Experim.     Cont. Experim.     Contr.Experim.     Contr. Experim 

Categorías              %                             %                         %                         %                          %                            % 

Dificultades 

Dudas 

No dificultad-
nivel bajo 
No dificultad-
nivel medio 
No dificultad-
nivel alto 

  5.0 

10.0 

10.0 

60.0 

15.0 

  5.0 

15.0 

20.0 

45.0 

15.0 

  5.0 

15.0 

30.0 

40.0 

10.0 

  5.0 

20.0 

15.0 

45.0 

15.0 

  5.0 

15.0 

30.0 

30.0 

20.0 

  5.0 

15.0 

25.0 

35.0 

20.0 

  5.0 

10.0 

40.0 

25.0 

20.0 

   0.0 

 15.0 

 40.0 

 25.0 

 20.0 

15.0  

10.0 

  5.0 

 65.0 

 5.0 

  

  0.0 

25.0 

20.0 

25.0 

30.0 

25.0   

0.0 

25.0 

40.0 

10.0 

   0.0 

  15.0 

  40.0 

  35.0 

  10.0 
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Figura  2 

Nivel de disortografía en el pretest por dimensiones, categorías y porcentajes, para los grupos control y experimental.  
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4.5. Disminución de los niveles de disortografía en las diversas dimensiones. 

El contraste de hipótesis se realizó en el análisis estadístico inferencial empleando la prueba 

U Mann Whitney debido a la naturaleza no paramétrica del puntaje obtenido en el test, al comparar 

a los grupos control y experimental, con un p<0.01. 

Tabla 13 

Disminución de los niveles de disortografía en las diversas dimensiones. 

Dimensiones U de Mann   

Whitney 

Dictado de sílabas 

Dictado de palabras 

Dictado de pseudopalabras 

Dictado de frases 

Escritura de un cuento 

Escritura de una redacción 

47.50 

             34.50 

             60.00 

             22.00 

             28.00 

             45.00 

 

Interpretación: 

Tal como se visualiza en la tabla 13, al evaluarse con la prueba no paramétrica U de Mann 

Whitney realizada con el 95% de intervalo de confianza, con un p<0.01, se observa que para la 

dimensión dictado de sílabas se obtuvo un 47.50, para la dimensión dictado de palabras un 34.50, 

para la dimensión dictado de pseudopalabras un 60.00, para la dimensión dictado de frases se 

obtuvo un 22.00, así mismo para la dimensión escritura de un cuento un 28.00 y finalmente para 

la dimensión escritura de una redacción se alcanzó un 45.00, presentando diferencias 
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estadísticamente significativas entre los puntajes de los 2 grupos control y experimental después 

de la aplicación del programa, lo que proporciona suficiente evidencia para rechazar la hipótesis 

nula en el nivel de disortografía en las diversas dimensiones, de los estudiantes del cuarto ciclo de 

una IEP de SMP. 

4.6. Nivel de disortografía en el postest por dimensiones, categorías y porcentajes, para los 

grupos control y experimental. 

En la evaluación del nivel de disortografía en el dictado de silabas luego de la aplicación 

del programa escribo y aprendo se evidencia muchas menos dificultades en el grupo experimental 

respecto del grupo control.
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Tabla 14 

Nivel de disortografía en el postest por dimensiones, categorías y porcentajes, para los grupos control y experimental.  

 

Nivel                                                                              Postest 

Dimensiones Dictado de                    Dictado de              Dictado de           Dictado de           Escritura de           Escritura de 

sílabas                            palabras              pseudopalabras           frases                  cuento               una redacción  

Grupos Contr. Experim.      Contr. Experim.       Contr. Experim.     Cont. Experim.     Contr.Experim.     Contr. Experim 

Categorías              %                             %                         %                         %                          %                            % 

Dificultades 

Dudas 

No dificultad-
nivel bajo 
No dificultad-
nivel medio 
No dificultad-
nivel alto 

  0.0 

  5.0 

45.0 

40.0 

10.0 

  0.0 

25.0 

  0.0 

35.0 

40.0 

  5.0 

10.0 

40.0 

25.0 

20.0 

  5.0 

  5.0 

25.0 

55.0 

10.0 

  0.0 

15.0 

35.0 

35.0 

15.0 

  5.0 

15.0 

40.0 

20.0 

20.0 

  0.0 

15.0 

40.0 

25.0 

20.0 

   0.0 

 15.0 

 20.0 

 55.0 

 10.0 

   0.0 

 25.0 

 5.0 

 65.0 

 5.0 

  0.0 

20.0 

25.0 

25.0 

30.0 

  0.0 

20.0 

30.0 

40.0 

10.0 

   5.0 

   5.0 

 40.0 

 30.0 

 20.0 
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Figura 3 

Nivel de disortografía en el postest por dimensiones, categorías y porcentajes, para los grupos control y experimental.  
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En la tabla 14 y figura 3, sobre el nivel de disortografía en el postest en sus diversas 

dimensiones para los grupos control y experimental, se observa que, en la dimensión dictado de 

sílabas hay una diferencia de 30 % a favor del grupo experimental, en la categoría de no dificultad 

de nivel alto; así mismo en la dimensión dictado de palabras también se observa una diferencia de 

un 35 % a favor del grupo experimental en la categoría de no dificultad de nivel medio, de igual 

manera para la dimensión dictado de pseudopalabras se tiene una diferencia de un 5 % a favor del 

grupo experimental en la categoría de no dificultad de nivel alto; así mismo, en la dimensión 

dictado de frases, se observa una diferencia del 30 % a favor del grupo experimental para la 

categoría de no dificultad de nivel medio, de otro lado para la dimensión escritura de un cuento se 

tiene una diferencia de un 25 % a favor del grupo experimental en la categoría de no dificultad de 

nivel alto; y finalmente para la dimensión escritura de una redacción se tiene una diferencia de un 

10 % en la categoría de no dificultad de nivel alto en favor del grupo experimental. 
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Realizada la investigación denominada programa escribo y aprendo en la disortografía en 

estudiantes del cuarto ciclo de una IEP de SMP 2022, se procedió a la discusión de los resultados: 

Para la normalidad de la prueba se aplicó el análisis de la prueba de Shapiro Wilk, el cual 

evidencia que los resultados obtenidos en el grupo experimental determinan el no rechazo de la 

hipótesis nula. Por lo tanto, para el análisis estadístico, se utilizó la prueba U-Mann-Whitney, para 

pruebas no paramétricas, pues Mayorga et al. (2022) afirman que las pruebas no paramétricas se 

encargan de analizar datos que no tienen una distribución particular y se basa en una hipótesis, 

pero los datos no están organizados de forma normal. 

En lo relacionado a la disminución de la disortografía después de la aplicación del 

programa, teniendo en cuenta la hipótesis general, demuestra que la aplicación del programa 

“Escribo y aprendo”, disminuyó los niveles de disortografía en los estudiantes del cuarto ciclo de 

una IEP de SMP 2022, luego de la aplicación del programa al comparar al grupo experimental 

entre el pretest y el postest, con la U de Mann Whitney de 79.00 y con un p<.01.  Esto guarda 

relación con lo investigado por Calderón (2022) en cuyos resultados se muestra una diferencia 

significativa en el grupo experimental después de la aplicación del programa, pues se dieron 

efectos significativos en la disminución de los errores de la ortografía. 

De otro lado, puedo plantear que la hipótesis general tiene coherencia con los resultados 

que, Chávez (2024) obtuvo en su estudio donde encontró que la aplicación del programa tuvo un 

impacto positivo y significativo en la reducción de la disortografía de los estudiantes. Por lo tanto, 

el programa MIMEJU tuvo un impacto significativo en la reducción de la disortografía.  
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En lo relacionado al análisis psicométrico del instrumento PROESC, primero se encontró 

correlaciones significativas entre las dimensiones del instrumento; después se realizó la validez de 

sus componentes, para ello en el análisis de componentes principales se identificó un valor de chi-

cuadrado de 117.13 (p<0.01), se aplicó la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin  (KMO), en la que se 

identificó un valor global de 0.62, luego se aplicó la validez de constructo, para ello, se realizó la 

prueba de esfericidad de Bartlett (chi-cuadrado: 59.7, GL: 28, p<0.01), en la que se índica adecuada 

la implementación de este análisis al instrumento para medir los errores de la escritura (PROESC), 

después se elaboró el análisis factorial exploratorio chi-cuadrado (X2: 10.1, p<0.607, TLI: 1.19, 

RMSEA: <0.01), donde cada una de esas dimensiones probablemente se correspondan a 3 factores 

y finalmente se realizó el análisis factorial confirmatorio donde se utilizó los índices de bondad de 

ajuste en un modelo de solo un factor (chi-cuadrado: 35.9, p<0.116, CFI: 0.862, TLI: 0.815, 

RMSEA: 0.129, SRMR: 0.103). Después de ello, al comparar con un modelo de tres factores se 

obtuvo considerables mejoras en los índices de ajuste (chi-cuadrado: 28.9, p<0.187, CFI: 0.908, 

TLI: 0.862, RMSEA: 0.111, SRMR: 0.103), teniendo como resultado de la evaluación, que las 

dimensiones quedan agrupadas en 3 factores 

Respecto a la confiabilidad del instrumento PROESC, se realizó el análisis de consistencia 

interna, utilizando el test Kuder Richardson (KR 20), el cual permitió medir el nivel de correlación 

de la variable disortografía, además, en este análisis se llegó a medir el nivel de correlación entre 

las 6 dimensiones de la variable disortografía, obteniéndose un resultado final de 0.928, siendo por 

lo tanto según  De Vellis (2007) (como se citó en Álvarez, 2019) un valor que indica una alta 

confiabilidad.  

 Respecto al nivel de disortografía en la fase del pretest, los resultados obtenidos indican un 

5%  de dificultad tanto en el grupo control como en el grupo experimental para las dimensiones 
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dictado de sílabas, dictado de palabras y dictado de pseudopalabras; para la dimensión dictado 

frases se encontró u 5% de dificultad en el grupo control y 0% para el experimental, para la 

dimensión escritura de un cuento, se encontró un 15% de dificultad para el grupo control y 0% para 

el experimental y finalmente se halló un 25% de dificultad para el grupo control,  0% de dificultad 

para el grupo control en la dimensión escritura de una redacción. 

Por otro lado, respecto a la disminución de la disortografía después de la aplicación del 

programa por dimensiones, los resultados encontrados en el programa “Escribo y aprendo”, 

muestran que la aplicación del programa disminuyó los niveles de disortografía en lo relacionado 

a la dimensión dictado de sílabas en los estudiantes del cuarto ciclo de una IEP de SMP 2022, 

después de la aplicación del programa al comparar al grupo control con el experimental en la fase 

del postest, con la U de Mann Whitney de 47.50. Este resultado se puede apoyar con lo que, Cuetos 

et al. (2004) dijo desde la Psicología cognitiva sobre los elementos involucrados en la escritura dice 

que nos brinda la posibilidad de saber cuáles son competencias fundamentales para asimilar los 

elementos que intervienen en la escritura, por ello, cuando los niños presentan dificultades en 

algunos aspectos tendremos a los niños disgráficos y con problemas de disortografía. Esto parece 

tener una relación con lo que, Jiménez (2007) afirmó respecto a lo complicado que es la relación 

fonológica con la ortográfica, que hace que a muchos niños les sea difícil aprender la 

correspondencia fonema-grafema. 

Continuando con la primera dimensión, este resultado se podría apoyar con la investigación 

de Fernández (2021) que tuvo como objetivo determinar el efecto de la aplicación de las técnicas 

cacográficas en la disortografía de los estudiantes de cuarto de primaria, en sus resultados se 

evidencian diferencias altamente significativas a favor del grupo experimental en cuanto a una 

mejora en la disortografía a través de la técnica cacográfica, técnica que también usé en alguna 
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sesión para este programa, la cual afianzó en la mejora de los niveles de disortografía, 

específicamente en el dictado de sílabas al comparar al grupo control versus experimental después 

de la aplicación del programa. Así mismo, este resultado también guarda relación con lo que habían 

planteado Jiménez y Hernández (2018) mencionando que se hace necesario indicar la transcripción 

de letras o palabras que ayuda a integrar los signos ortográficos en la correspondencia fonema-

grafema.  

De otro lado, tenemos a la segunda dimensión, donde los resultados encontrados en el 

programa “Escribo y aprendo” evidencian que la aplicación del programa disminuyó los niveles 

de disortografía en la dimensión dictado de palabras en los estudiantes del cuarto ciclo de una IEP 

de SMP 2022, con la U de Mann Whitney de 34.50, al comparar al grupo control con el 

experimental después de la implementación del programa, este resultado podría tener sustento 

teórico con lo que Cuetos (2009) hace énfasis para diferenciar dos tipos de ortografía, una son las 

reglas ortográficas y la otra la ortografía arbitraria. En ese sentido, se pueden escribir 

correctamente si conocemos las reglas ortográficas, por ejemplo, “campo” si sabemos que “antes 

de p y b se escribe siempre m, o “huerto” si conocemos la normativa de que “las palabras que 

empiezan por “ue” se escriben con “h”, o “burro” si se conoce la regla de que “las palabras que 

empiezan por “bu” se escriben con “b”. Pero también, tenemos que tener en cuenta de que hay 

palabras con ortografía arbitraria, es decir, son palabras que no consignan regla alguna, solo se 

escriben por la memoria léxica de largo plazo, por ejemplo, no hay una regla que indique que 

“zanahoria” tenga que llevar una “h” intercalada, y “bellota” con “b”, o que “hoja” se escriba con 

“h”, etc. 

 Por otro lado, tenemos a la tercera dimensión, los resultados encontrados en el programa 

“Escribo y aprendo”, muestran que la aplicación del programa disminuyó los niveles de 
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disortografía en la dimensión dictado de pseudopalabras, en los estudiantes del cuarto ciclo de una 

IEP de SMP, al comparar al grupo control con el experimental, en la fase del postest, con la U de 

Mann Whitney de 60.00. En este sentido puedo deducir que esta dimensión va de acuerdo, a la 

investigación que Tsvetkova (2016) (como se citó en Sarmiento, 2022), respecto al reconocimiento 

fonológico, pues para ello este autor hace referencia a la existencia de 7 tipos de disortografía, 

entre ellos está el de tipo temporal donde se presentan dificultades en la percepción de los sonidos 

del habla, y después la transcripción de las palabras o frases. También está el tipo de disortografía 

perceptivo-cenestésica, que está relacionada con las dificultades para articular los fonemas y al 

discriminar los fonemas. El tercer tipo de disortografía es la disortografía disortocinética cuya 

característica principal es la falta de capacidad para ordenar las grafías y de unirlas o fragmentarlas. 

Como cuarto tipo de disortografía tenemos a la disortografía viso espacial, la cual se refiere a la 

dificultad en la rotación de las letras, por ejemplo, la b por la d, o sustituir grafemas similares como 

la m por la n. Como quinto tipo de disortografía está la disortografía dinámica que consiste en 

tener dificultades con la gramática, como por ejemplo al ordenar elementos en una oración, o al 

momento de realizar la concordancia entre el género y el número. Y como último tipo de 

disortografía tenemos a la disortografía semántica donde se ve alterada el concepto real de las 

palabras. Aquí, podría ser que la población que participó de la investigación podría haber tenido 

el tipo de dificultad para articular y discriminar fonemas. 

En coherencia con esta tercera dimensión y de acuerdo, a la afirmación anterior, tenemos 

que Fernández (1998) (como se citó en Martell, 2018), quien dice que la disortografía contiene 

diferentes niveles de gravedad que van de un nivel leve a lo que es grave. En el grado leve se 

presentan omisiones de artículos, plurales, acentos o faltas de ortografía por desconocer normas 

gramaticales. El grado de disortografía es grave cuando las dificultades están asociadas a la 
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correspondencia fonema-grafema y se presentan los errores de omisión, confusión y cambio de 

letras, sílabas, palabras, adiciones y sustituciones, esta descripción podría tener relación con la 

dificultad que se encontró en la población con la que se trabajó, pues muchos no podían discriminar 

los diferentes fonemas en el dictado de pseudopalabras. 

Luego de ver ello, ahora procedo a revisar la cuarta dimensión, donde los resultados 

encontrados en el programa “Escribo y aprendo” evidencian que la aplicación del programa 

disminuyó los niveles de disortografía en la dimensión dictado de frases, en estudiantes del cuarto 

ciclo de una IEP de SMP 2022, al comparar al grupo control con el experimental en la fase del 

postest, con la U de Mann Whitney de 22.00, en tal sentido, considero que estos resultados podrían 

guardar consistencia con lo investigado por Tsvetkova (2016) (citado por Sarmiento, 2022), pues 

es necesario saber detectar el tipo o tipos de disortografía que podría tener un estudiante, para así 

poder darle el tratamiento más conveniente, para ello el autor dice que debemos prestar atención a 

lo siguiente: observar si el problema es solo de una incorrecta ortografía que podría estar afectando 

el lenguaje articulado, o si el niño lo que ha hecho es llegar a una automatización de la ortografía. 

Para ello se hace necesario realizar un diagnóstico, en tal sentido, se le puede realizar un dictado, 

que el niño copie un texto, o que desarrolle algunas redacciones. Con este fin, el autor describe a 

continuación las áreas a evaluar: Primero están las habilidades perceptivas, que comprende la 

discriminación auditiva a través de la prueba de sonidos con fonemas de similar sonido como la 

p-b y d-t. Otra prueba perceptiva son las pruebas de discriminación visual empleando figuras 

similares. También tenemos el encontrar diferencias en figuras de acuerdo, a su ubicación en el 

espacio, sea dentro, fuera, arriba o abajo. También está la memoria auditiva, donde se le indica al 

alumno que reproduzca una figura. Como segunda área de evaluación están las habilidades 

lingüísticas, donde se tiene que evaluar el nivel de vocabulario del sujeto, donde se le pide al niño 
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que escriba palabras que son propias de su entorno y de acuerdo, a su edad; así mismo, se deben 

registrar los fonemas que se encuentran con una alteración en la articulación. Como tercera área 

de evaluación están las habilidades lógico-intelectuales, aquí el autor sugiere evaluar el nivel de 

inteligencia, que podría tener repercusión en el aprendizaje de la escritura. En coherencia con lo 

planteado por este autor, en las sesiones del programa se emplearon algunas actividades didácticas 

como el uso de programas virtuales como Educaplay para mejorar la disortografía.  

Ahora pasaré a mencionar la quinta dimensión, donde los resultados evidencian que la 

aplicación del programa disminuyó los niveles de disortografía de la dimensión escritura de un 

cuento en los estudiantes del cuarto ciclo de un colegio de SMP 2022, al comparar al grupo control 

con el grupo experimental en la fase del postest, con la U de Mann Whitney de 28.00, en tal sentido 

puedo afirmar que esta hipótesis va de acuerdo con lo encontrado por Muñoz (2015) (como se citó 

en Fernández, 2021), las técnicas cacográficas son una muy buena opción para mejorar la ortografía 

en base a las palabras que están mal escritas, esta técnica ayuda a corregir los errores de la escritura 

y de la ortografía, así mismo, mejora la producción de textos.  

De acuerdo, a lo anterior, en cuanto a la quinta dimensión, tenemos a Huamaní (2019) que 

en su investigación tuvo como objetivo determinar la influencia de su programa en el desarrollo 

de la capacidad de producción de textos narrativos en estudiantes de 4to de primaria. La muestra 

estuvo integrada por 50 alumnos. Con un diseño cuasi experimental. Los resultados evidencian 

que los estudiantes del grupo experimental obtuvieron mejores resultados que el grupo control en 

la capacidad de producir textos narrativos. En conclusión, el programa logró mejoras en el proceso 

de la escritura y en el uso de la normativa ortográfica.  

En concordancia a esta quinta dimensión sobre la escritura de un cuento, debo mencionar 

que, Mendes y Sacht (2017) estudiaron los casos de niños en el proceso de aprender a producir 
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textos, a través de los dibujos y los gestos de sus interlocutores, por lo que concluyeron que en la 

producción de textos están interrelacionadas los dibujos, la escritura y los gestos. Esta 

investigación, también guarda relación con los hallazgos que, Laime (2017) encontró que la 

estrategia de producción de cuentos logró mejorar la disortografía en niños de primer grado, por 

ello considero que ambos temas, la ortografía y la escritura de cuentos se complementan.  

Finalmente debo presentar a la sexta dimensión, aquí los resultados del programa “Escribo 

y aprendo” evidencian que la aplicación del programa disminuyó los niveles de disortografía en la 

dimensión escritura de una redacción, en los estudiantes del cuarto ciclo de una IEP de SMP 2022, 

al comparar al grupo control con el experimental en la fase del postest, con la U de Mann Whitney 

de 45.00, este resultado guarda relación con la investigación que Herrera (2022) en su artículo tuvo 

como objetivo mejorar la producción de textos mediante estrategias didácticas virtuales. La 

muestra estuvo conformada por 56 estudiantes del subnivel de básica media. La metodología 

correspondió a un diseño cuasi- experimental. Los resultados demostraron un nivel de dominio 

bajo para producir textos, siendo el indicador más afectado lo relacionado a las normas 

gramaticales. En conclusión, el uso de estrategias didácticas virtuales mejora la producción de 

textos escritos.  

 Por otro lado, continuando con la sexta dimensión. tenemos el estudio que, Ortega, et. al.  

(2019) propuso en su artículo donde muestra cómo utilizar el vídeo como un recurso que favorece 

la competencia escritora. La muestra estuvo conformada por 40 estudiantes de 5to de educación 

básica. El diseño fue cuasi experimental. En los resultados se aprecian que existen diferencias 

significativas en toda lo relacionado a la composición. En conclusión, las características de la 

composición mejoran la competencia escritora con la debida intervención pedagógica. 
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Sobre el nivel de disortografía en la fase del postest entre los grupos control y experimental, 

se observa que, en la dimensión dictado de sílabas hay una diferencia de 30 % a favor del grupo 

experimental, en la categoría de no dificultad de nivel alto; así mismo en la dimensión dictado de 

palabras también se observa una diferencia de un 35 % a favor del grupo experimental en la 

categoría de no dificultad de nivel medio, de igual manera para la dimensión dictado de 

pseudopalabras se tiene una diferencia de un 5 % a favor del grupo experimental en la categoría de 

no dificultad de nivel alto; así mismo, en la dimensión dictado de frases, se observa una diferencia 

del 30 % a favor del grupo experimental para la categoría de no dificultad de nivel medio, de otro 

lado para la dimensión escritura de un cuento se tiene una diferencia de un 25 % a favor del grupo 

experimental en la categoría de no dificultad de nivel alto; y finalmente para la dimensión escritura 

de una redacción se tiene una diferencia de un 10 % en la categoría de no dificultad de nivel alto 

en favor del grupo experimental. 
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VI. CONCLUSIONES 

6.1.El programa “Escribo y aprendo” disminuyó los niveles de disortografía en estudiantes del 

cuarto ciclo de una institución educativa de SMP 2022. (U= 79.00; p< .01), la U, estaría 

indicando que existen diferencias entre los puntajes de los grupos experimental pretest y 

experimental postest, con una significancia alta porque el valor p se aproxima al cero; grupo 

experimental pretest (14.45) y grupo experimental postest (26.55). 

6.2.Para la validez del instrumento, se utilizó la validez de constructo (X2: 28.9, p<0.187, CFI: 

0.908, TLI: 0.862, RMSEA: 0.111, SRMR: 0.103), confiabilidad KR-20 de 0.928, indicándose 

una alta confiabilidad del instrumento. 

6.3.La aplicación del programa “Escribo y aprendo” disminuyó los niveles de disortografía en la 

dimensión dictado de sílabas (U= 47.50), dictado de palabras (U=34.50), dictado de 

pseudopalabras (U=60.00), dictado de frases (U=22.00), escritura de un cuento (U= 28.00) y, 

escritura de una redacción (U= 45), con un p< .01, en estudiantes del cuarto ciclo de una IEP 

de SMP 2022 los cuales estarían indicando una significancia alta, que evidenciaría que existen 

diferencias en los puntajes entre los grupos control y experimental, después de la aplicación 

del programa escribo y aprendo. 
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VII. RECOMENDACIONES  

7.1.Promover acciones para que las autoridades educativas desde el Ministerio de Educación, 

brinde capacitación a los docentes con talleres relacionados a mejorar la disortografía en niños, 

pues el niño que no hace buen uso de la ortografía no escribirá correctamente los 

planteamientos matemáticos y por lo tanto tampoco los podrá comprender. 

7.2.Solicitar a las autoridades de la institución educativa que incluyan en su programación 

curricular más horas académicas para los cursos relacionados con la escritura, por ejemplo, dar 

talleres por las tardes dos veces por semana sobre ejercicios de ortografía y redacción. 

7.3.Incentivar a las autoridades de la institución educativa para que sigan reforzando la mejora de 

la disortografía organizando concursos a nivel de grados de primaria para generar interés y 

motivación en los estudiantes. 

7.4.Organizar al departamento de psicología para que pueda continuar dando soporte en mejora de 

la disortografía a otras aulas de la institución educativa. 

7.5.Motivar a los docentes para que se actualicen constantemente, para ello pueden recurrir a 

capacitaciones gratuitas que cada año tiene disponible el Ministerio de Educación a través de 

su plataforma oficial. 

7.6.Invocar a los padres de familia para que apoyen a sus hijos con paciencia y de manera 

permanente, puesto que los primeros años de escolaridad son la base para un mejor aprendizaje 

posterior. 

7.7.Alentar a los alumnos a seguir afianzando cualquier actividad de escritura que posibilite la 

mejora de la disortografía, como asistir a talleres de redacción, escribir por su cuenta temas 

que les agrade, actividades lúdicas como los pupiletras, compartir lecturas en el aula, etc. 
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IX. ANEXOS 

Anexo A:  Operacionalización de la variable Disortografía 

 

Definición conceptual 

 

Definición operacional 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

   

 Ítems 

   

Niveles 

 

Rango 

 

De acuerdo, a Cuetos et al., 

(2004), se refiere a las 

diversas dificultades 

relacionadas a las normas 

ortográficas, o a la 

conversión de fonemas a 

grafemas y también cuando 

se tiene que hacer 

narraciones o escribir 

historias, pues dice que la 

escritura es una habilidad 

que tiene sus 

complejidades pero que a la 

vez se hace necesarios que 

se atiendan los aspectos 

antes señalados para evitar 

dificultades. (p.9). 

 

Batería Psicopedagógica 

para la evaluación de los 

procesos de escritura, 

PROESC-R, cuyo autor 

original, es Fernando 

Cuetos Vega, adaptado 

por Cayhualla y Mendoza 

(2012) su ámbito de 

aplicación es individual o 

colectiva, de 3ro a 6to de 

primaria, la cual mide los 

principales procesos 

implicados en la escritura 

y la detección de errores. 

Consta de 6 pruebas para 

evaluar 8 aspectos de la 

escritura. 

Dictado de sílabas -Escribe sílabas 

 

-Escribe palabras con 

Ortografía arbitraria 

-Escribe palabras con 

Ortografía reglada 

 

-Escribe palabras 

Inventadas 

 

-Usa las tildes 

-Usa mayúsculas 

-Usa signos de puntua- 

ción 

 

-Escribe un cuento 

usando los 10 criterios de 

-Escribe una redacción. 

Usando los 10 criterios de 

calificación de la prueba. 

-Del 1 al 13 

 

-Ortogra. Arbtraria: 

Del 1 al 21 

-Ortogr. Reglada: 

Del 1 al 24 

 

-Del 1 al 15 

 

 

-Tildes: Del 1-15 

-Mayú: Del 1-10 

-Sg. Punt: De1-8 

 

 

 

1 a 10 criterios 

 

 

1 a 10 criterios 

 

 

 

 

 

Correcto:1 

Incorrecto:0 

 

 

 

 

DIFICLT: 

SI Y 

DUDA 

 

NO DIFI: 

-BAJO 

-MEDIO 

-ALTO 

 

 
 

 
 
Dictado de Palabras 

 
 

Dictado de        

pseudopalabras 

 

 

 

 

Dictado de    frases 

          
 
 

Escritura de un 
cuento 

 
Escritura de una 

redacción 

NOTA:Fuente de la Batería Psicopedagógica del PROESC
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Anexo B: Instrumento PROESC 
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Anexo C: Ficha Técnica de la variable disortografía 

                                                  PROESC - R 

Instrumento                    Batería Psicopedagógica PROESC-R 

Creador original                 Fernando Cuetos Vega, José Luis Ramos Sánchez y    Elvira    Ruano 

Hernández. 

Fecha de publicación         2004. 

Adaptación en el Perú        Rosmery Cayhualla Acharte y Vanessa Mendoza Martínez  

Año de adaptación             2012 

vo                           Objetivo de la Prueba         Evaluación de los principales procesos implicados en   la escritura y la       

detección de errores. 

Utilización                          Individual y colectiva.    

Duración          Entre 40 y 50 minutos     

Población                            Estudiantes de 3ro a 6to de primaria. 

Calificación                         Nominal. 

 

Nota. Fuente Ficha técnica del PROESC-R 2012 
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Anexo D: Confiabilidad del instrumento PROESC 
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Confiabilidad de la variable disortografía 

       Estadístico de fiabilidad                                 

KR-20 N° de 

preguntas 

0.928 126 
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Anexo E: Base de datos del SPSS versión 25 
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Anexo F: Data de la variable Disortografía 

Pre test grupo control 
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90 

 

 

 

 

 

Pre test grupo experimental 
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92 

 

 

 

 

 



93 

 

 

 

 

 

 

 

Postest grupo control 

 



94 

 

 

 

 

 



95 

 

 

 

 

 



96 

 

 

 

 

 

 

Postest grupo experimental 
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Anexo G: Carta de aceptación 
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Anexo H: Consentimiento informado 
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Anexo I: Programa “Escribo y aprendo en la disortografía” 

Datos generales 

 

1.1 Colegio: “Roma” 

1.2 Lugar: SMP, Lima 

1.3 Fecha: Julio - agosto 

1.4 Número de sesiones: 12 

1.5 Grado: 4to de primaria 

1.6 N° de estudiantes: 20 alumnos de 9 a 10 años 

1.7 Evaluadora: Marilú Aurora Trebejo Baldeon 

1.8 Objetivos 

Objetivo general: Desarrollar un programa que mejore la disortografía en estudiantes del cuarto 

ciclo de un colegio de SMP 2022 

Objetivos específicos: 

-Reforzar la relación fonema grafema con el reconocimiento de sílabas. 

-Repasar el reconocimiento de reglas ortográficas a través de textos, de rellenar y 

completar espacios en oraciones. 

-Ejercitar el uso de signos de puntuación en la escritura de frases y oraciones. 

-Incentivar en los estudiantes la producción de cuentos y de redacciones acerca de animales. 

-Propiciar ejercicios prácticos sobre los temas desarrollados, a través de concursos por grupos 

para motivar la participación y compromiso. 

 

JUSTIFICACIÓN 
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El presente programa busca mejorar la disortografía usando los recursos disponibles del aula y 

del colegio, como la pizarra, los textos del aula, el uso del internet para proyectar videos sobre las 

reglas ortográficas, así como las fichas de trabajo y actividades lúdicas asociadas a reforzar el 

aprendizaje de la ortografía. Todo ello porque se pudo observar a través de los talleres 

relacionados a Psicología, que los alumnos del cuarto ciclo necesitaban un apoyo adicional para 

mejorar las dificultades ortográficas surgidas por la interrupción de clases presenciales a raíz de 

la pandemia. 

Tuve la oportunidad de observar que los alumnos realizaban transposiciones de una letra por otra 

confundiendo la “b” por “v”, la “y” por la “ll”, la “n” por la “m”, omitían la “h”, no usaban las 

mayúsculas adecuadamente, ni las tildes ni los signos de puntuación, así como la creación de 

producción de textos, era muy limitada en cuanto a su léxico y secuencia de ideas. Esto se sostiene 

en lo explicado por Cuetos (2009), donde expone la diferenciación de la ortografía arbitraria y la 

ortografía reglada, donde la ortografía reglada se debe a normas, mientras que la arbitraria sólo a 

nuestra memoria léxica, es decir por repetición en el tiempo del uso correcto de determinadas 

palabras, no está sujeto a reglas. Por ello con este programa se pretende mejorar las dificultades 

en la disortografía, a través de diversas actividades que se desarrollarán durante 12 sesiones, dos 

de ellas para el pre y post test. 

.         
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Anexo J: Sesiones del programa “Escribo y aprendo en la disortografía” 

SESIÓN 01 

 

1. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “Jugamos formando sílabas” 

2. DURACIÓN: 30 minutos 

3. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Aprender a reconocer sílabas de acuerdo, con la asociación fonema-grafema, empezamos 

con la “m”, “p”, “j”,”g”,”b”,” 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

  Área   Sub área Indicador 

De logro 

                                           ACTIVIDADES MATERIA

LES 

TIEMPO 

Ortografía  

 

 

 

Conciencia 

fonológica 

 

Relaciona el 

fonema con 

su 

respectivo 

grafema 

INICIO: 

Actividad 1: Dinámica de inicio El cumplido 

Propicia un buen clima en el aula. Se escriben 

los nombres de los alumnos en papeles y se les 

introduce en una bolsa. Cada estudiante toma 

uno, y en una hoja elaborarán un detalle para el 

compañero cuyo nombre estaba en el papelito. 

Pueden hacer listas de las cualidades que lo 

Programa 

“Educaplay

” 

Memoria 

palabra – 

dibujo 

Cuaderno 

 

 

5 min. 
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caracterizan, dibujos, escribir poesías o lo que 

se les ocurra. 

 

   DESARROLLO: 

Actividad 2: 

Asociación de imagen a palabra. Se utilizará la 

plataforma Educaplay usando el método global 

para ayudar al niño a reconocer palabras a 

través de las sílabas, con las siguientes 

consonantes: “m”, “p”, ”j” “g”,”b”,”v”,  tal 

como se detalla en el siguiente link.  

 

Actividad 3: 

Multimedia 

link: 

https://es.ed

ucaplay.co

m/recursos-

educativos/

5124747-

palabras_co

n_mm.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5124747-palabras_con_mm.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5124747-palabras_con_mm.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5124747-palabras_con_mm.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5124747-palabras_con_mm.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5124747-palabras_con_mm.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5124747-palabras_con_mm.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5124747-palabras_con_mm.html
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En las fichas completamos las palabras de 

acuerdo con la figura que se muestra utilizando 

las sílabas aprendidas en Educaplay: 

 

Pu                      ma          

 

  ____   ____  

Ma      pa                            

  ____   ____                       

Po   mo                           

    

      ____   ____  

 

Mo   mia  

      ____   ____                

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 

trabajo 

(Técnica 

cacográfica) 
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CIERRE 

ACTIVIDAD 4:  

Reflexiones: 

- ¿Cómo se sintieron durante la sesión? 

- ¿Fue fácil o difícil el método utilizado? 

- ¿Sientes que aprendieron algunas o todas las 

palabras? 

¿Les gustaría seguir aprendiendo con este 

método? 

 

  

 

5 min. 

 

 

 

 

 

 

 

                                             SESIÓN 2 
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1. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “Nos divertimos formando palabras” 

2. DURACIÓN: 30 minutos 

3. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Aprender el uso de la “p” y “b”, antes de la “m” 

Áreas Sub 
áreas 

Indicadores                                                        
Actividades 

Materiales Tiemp
o   de logro 

 

 

 

 

Ortografía 

 

 

 

 

INICIO: 

Los estudiantes leen un texto que contiene palabras con 
“mp” y mb”. La investigadora solicita a un voluntario para 
leer el texto en voz alta. 

La Psicóloga pide a los estudiantes que observen las palabras 
en negrita y luego, pregunta: ¿Qué tienen en común estas 
palabras? ¿Cuál será la regla ortográfica empleada en estas 
palabras? ¿Qué aprenderemos el día de hoy? 

 

 

 

5 min. Ortografía Usa 
correctamente 

Texto en hojas 
   reglada la   regla   “m  
 antes  de  p  y  
 b”  

  DESARROLLO: Los estudiantes se forman en grupos de 4 
e infieren la regla. Luego, completan un organizador visual con 
la regla del uso de la “m” antes de “p” y “b”. Los estudiantes 
completan palabras con mp/mb. Los alumnos observan 
imágenes de palabras con mp/mb y las escriben. Los niños 
completan oraciones con palabras que se escriban con 
mp/mb. 

 

CIERRE: Preguntamos: ¿Qué aprendimos hoy? 

Ficha       de 20 min. 

 

 

 

 

5 min. 

 

 

  trabajo  

 

 

 

 

SESIÓN 3 
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1. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “Jugamos formando palabras” 

2. DURACIÓN: 30 minutos 

3. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Aprender el uso de la “h” 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Áreas Sub 
áreas 

Indicadores        Actividades Materiales Tiem
po de logro 

 

 

 

 

 

 

Ortografía 

 

 

 

 

INICIO: Los estudiantes realizan el juego del teléfono malogrado 
por filas. El último estudiante de cada fila saca un papelito con una 
palabra con “h”, la lee y luego debe decírsela al oído del compañero 
que está delante de él y así sucesivamente. El estudiante que se 
encuentra primero en la fila debe correr a la pizarra y escribir la 
palabra que escuchó, luego pasará a la última fila. La secuencia se 
repite hasta que todos los estudiantes hayan escrito una palabra. 

 

 

 

 

10 
min. 

Ortograf
ía 

        Usa 
correctamente 

Palabras 
    
Reglada    

la regla 
para“h” en 

Pizarra 
 palabras que 

empiezan  
por hue- hie” 

Plumones 

Papeles 

  DESARROLLO: 

La Psicóloga pregunta a los estudiantes si todas las palabras han sido 
correctamente escritas. Se invita a algunos voluntarios a realizar las 
correcciones ¿Cuál es la regla del uso de la “h” ¿Qué aprendimos? 
¿Podrías mencionar otros? 

Los estudiantes completan oraciones de palabras con “hie”, “hue” 
Los estudiantes se forman en grupos de 4 y crean una historia de 5 
líneas sobre un paseo del colegio con las reglas trabajadas. 

CIERRE: La Psicóloga pregunta: ¿Qué aprendimos hoy? 
Haz una lista de 6 palabras con “h” que ya sabes 

 

 

 

Ficha de 
trabajo 

 

Ficha de 
trabajo 

 

Hoja 

 

 

 

 

15 
min. 

 

5 min. 

 

SESIÓN 4 
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1. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “Jugamos formando palabras” 

2. DURACIÓN: 30 minutos 

3. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Aprender el uso de la “b 

Áreas Sub 
áreas 

Indicadores        Actividades Materiales Tiempo 
de logro 

 

 

 

Ortografía 

 

 

 

 

 

 

 

 INICIO: El teléfono malogrado. El último estudiante de 
cada fila saca un papelito con una palabra con “b”, la lee 
y luego debe decírsela al oído del compañero que está 
delante de él y así sucesivamente. El estudiante que se 
encuentra primero en la fila debe correr a la pizarra y 
escribir la palabra que escuchó, luego pasará a la última 
fila. La secuencia se repite hasta que todos hayan es. 

-Texto 

 

 

10 min. Ortografía   
    Reglada      
   

  Usa correctamente 
la “b” en verbos 
acabados en “aba” 
“bir” 

Usa correctamente 
la letra “b” 

en   palabras   
terminadas   en 

     “bilidad” 

DESARROLLO: Los estudiantes leen unas  
o rac iones  pa ra  complet a r ,  donde hay palabras 
con la letra “b”. 

Los estudiantes observan las palabras (palabras   con 
“b”) e infieren la regla, respondiendo la siguiente 
pregunta: ¿Cuál será la regla en el caso de estas 
palabras? Se solicita voluntarios para compartir 
respuestas. 

Los estudiantes reciben otra ficha con las reglas 
del uso de la “b” y un pupiletras con palabras que 
siguen las reglas trabajadas 

CIERRE: 

La Psicóloga pregunta: ¿Qué hemos aprendido   
hoy?   ¿Cuáles   son   las reglas del uso de la “b”? 
Se solicita voluntarios para responder. 

 

- Ficha         
de 

trabajo(pupil
etras 
oraciones) 

10 min. 

 

 

 

 

 

10 min. 
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SESIÓN 5  

1. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “Preparando ensalada de consonantes”” 

2. DURACIÓN: 30 minutos          

3. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Aprender el uso de la “j,g,y ll,” 

Áreas Sub 
áreas 

Indicadores                                                    
Actividades 

Materiales Tiempo 
  de logro 

 

 

 

 

Ortografía 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO: 

Se entregan cartillas con palabras para recortar donde 
están las consonantes a trabajar.  

Se solicita leer las palabras y escribirlas. 

-Cartilla de 
palabras 

 

10 min. 

Ortografía   Usa  
   arbitraria correctamente  
 la j, g, ll  
   y, .    DESARROLLO 

Los estudiantes clasifican las palabras según las letras 
trabajadas.Los estudiantes completan oraciones usando 
las palabras trabajadas. 

 

Ficha       15 min. 

 

 

 

   

 

5 min. 

  trabajo  

 

Ficha de 
trabajo 

 

 

CIERRE: La Psicóloga pregunta: ¿Cuáles son las 
palabras que ya sabes escribir bien? ¿Cuáles te parecen 
difíciles? 

 

SESIÓN 6  
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1. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “Nos divertimos formando palabras” 

2. DURACIÓN: 30 minutos 

3. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Aprender el uso de las letras: “v” y “b” 

Áreas Sub 
áreas 

Indicadores                                                    
Actividades 

Materiales Tiempo 
  de logro 

 

 

 

 

Ortografía 

 

 

 

 

INICIO: Jugamos a formar palabras. Los estudiantes 
se forman en grupos de 3. Cada grupo recibe tarjetas 
con las letras del abecedario. La Psicóloga menciona 
algunas palabras con “v” y “b”y los estudiantes deben 
ponerse de pie y formar la palabra de izquierda a 
derecha de tal manera que la psicóloga pueda leerla. 

 

 

 

10 min. Ortografía Usa Letras 
móviles    arbitraria correctamente  

 la letra  “v” y  
 “b”.  

  DESARROLLO: La psicóloga, entrega fichas de 
trabajo, con las reglas del uso de la “v” y “b”, además 
contiene oraciones con “v” y “b”. Los estudiantes eligen 
5 palabras de las trabajadas y crean oraciones. Se realiza 
un dictado de palabras. 

CIERRE: Los alumnos salen a la pizarra a escribir la 
palabra que les pareció más difícil y las que les pareció más 
fácil de escribir. 

      

 Ficha de  
trabajo 

15 min. 

 

 

 

  5 min. 

 

   

-Plumones 

 

  

 

 

SESIÓN 7 

1. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “Jugando con la “r” 
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2. DURACIÓN: 30 minutos 

3. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Aprender el uso de la “r” 

Áreas Sub 
áreas 

Indicadores                                                    
Actividades 

Materiales Tiempo 
  de logro 

 

 

 

Ortografía 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO: 

La docente muestra a los estudiantes tarjetas con 
palabras que tienen la letra “r”. 

Se solicita voluntarios para leer las palabras en voz alta. 

 

 

 

5 min.   

Ortografía 

  reglada 

 

Usa 
correctamente 
la “r”, después 
de: “l”“n” o 
“s” 

Tarjetas de 
palabras 

   
        DESARROLLO 

Los estudiantes se forman en parejas e infieren la regla 
del uso de la “r”. Se solicita la participación de algunos 
voluntarios para mencionar sus respuestas. 

Se coloca un cuadro en la pizarra y se invita a los 
estudiantes a pegar las palabras según la regla. Los 
Estudiantes completan palabras con “r”. 

 20 min. 

 

 

 

   

   

 

5 min. 

   

Cuadro 
(papelote) 

 

 

 

Folder 

 

 

CIERRE: La Psicóloga pregunta: ¿Qué palabras del uso 
de la r te resultan difíciles de escribir? Escríbelas en 
tarjetas y colócalas en tu folder. 

 

SESIÓN 8  
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1. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “Nos divertimos con las tildes” 

2. DURACIÓN: 30 minutos 

3. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Aprender el uso de las tildes en las palabras: Agudas. 

Áreas Sub 
áreas 

Indicadores                                                    
Actividades 

Materiales Tiempo 
  de logro 

 

 

 

 

Ortografía 

 

 

 

 

INICIO: Se presenta un listado en desorden de 
palabras agudas que requieren tilde y otras que no lo 
requieren. Se solicita a los estudiantes colocar las 
tildes según ellos crean conveniente. La docente 
pregunta: ¿Qué criterio usaron para distinguir qué 
palabras llevan tilde y qué palabras no?  

  

   

 

5 min. Ortografía   
   reglada    -Ficha de  
      trabajo 
 Coloca 

Correctamente 

 

   

   las tildes en DESARROLLO: Los estudiantes se forman en grupos 
de 4 e infieren la regla. Luego se les muestra un 
organizador visual con la regla de las palabras agudas. 
Los estudiantes colocan las tildes en las palabras que lo 
necesiten. Los estudiantes corrigen el texto colocando 
las tildes que faltan. 

CIERRE: Preguntas de repaso 

-Pizarra 20 min. 

 

 

 

5 min. 

 

   Palabras         
agudas 

-Papelote 

-Organizador 

visual 

-Ficha de 
trabajo 

 

 

SESIÓN 9  

1. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “Nos divertimos con las tildes” 

2. DURACIÓN: 30 minutos 
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3. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Aprender el uso de las tildes en las palabras: Graves o llanas y en las esdrújulas 

Áreas Sub 
áreas 

Indicadores                                                    
Actividades 

Materiales Tiempo 
  de logro 

 

 

 

 

Ortografía 

 

 

 

 

INICIO: 

La Psicóloga pregunta: ¿Cuál fue el tema de la clase 
pasada? Se solicita voluntarios para escribir ejemplos. 

  

   

 

5 min. Ortografía   
   reglada    -Ficha de 

trabajo    
         DESARROLLO 

Se presenta un listado en desorden de palabras graves y 
esdrújulas que requieren tilde y otras que no la 
requieren. Se solicita a los estudiantes colocar las tildes 
según ellos crean conveniente. 

La docente pregunta: ¿Qué criterio usaron para 
distinguir qué palabras llevan tilde y qué palabras no? 
La Psicóloga explica las reglas de las graves y 
esdrújulas. Los estudiantes redactan todo lo que sepan 
sobre un animal usando correctamente las tildes. 

Los estudiantes realizan un dictado de palabras. 

 . 

 

20 min. 

 

 

 

  

 

 

5 min. 

   Usa 
correctamen- 

  Te las tildes 
en  

  Las palabras 

  Graves y en 
las 

  esdrújulas      

-Ficha de 
trabajo 

 

 

 

 

-Ficha de 
trabajo 

 

 
CIERRE: Los estudiantes intercambian dictados para 
corregir. La   Psicóloga   pregunta: ¿Qué   palabras   
escribiste   correctamente? ¿En qué palabras te 
equivocaste? 

 

SESIÓN 10  

1. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “Jugamos con las mayúsculas” 
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2. DURACIÓN: 30 minutos 

3. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Aprender el uso de las mayúsculas. 

Áreas Sub 
áreas 

Indicadores                                                    
Actividades 

Materiales Tiempo 
  de logro 

 

 

 

 

Ortografía 

 

 

 

 

INICIO: Los estudiantes juegan “El globito 
reventón”, que consiste en pasar un globo inflado 
que contiene un papelito con la pregunta: ¿Cuál fue 
el tema de la clase anterior? ¿Qué aprendiste la 
clase anterior? Menciona ejemplos del uso de las 
mayúsculas. Cuando la Psicóloga diga ¡alto! El 
estudiante que se quedó con el globo deberá 
reventarlo, sacar el papelito con la pregunta y 
responderla. El juego se repite 3 veces con el fin de 
responder las 3 preguntas planteadas. 

 

 

 

5 min. Ortografía  -Globo 
   reglada    -Papelitos 

con      preguntas 
 

  Escritura     
de cuentos 

Usa 
correctamente 

Las 
mayúsculas 

 

  DESARROLLO: Los estudiantes leen un texto y 
observan las palabras destacadas. Luego, escriben la 
regla empleada del uso de las mayúsculas. 

Los estudiantes escriben un cuento utilizando todas las 
reglas del uso de las mayúsculas. 

 

Ficha       20 min. 

 

 

 

 

 

5 min. 

  Trabajo 

 

Ficha de 
trabajo 

 

 CIERRE: La Psicóloga pregunta a los alumnos ¿Qué 
aprendieron hoy? Menciona ejemplos 

 

SESIÓN 11  

1. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “Nos divertimos con los signos de puntuación” 
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2. DURACIÓN: 30 minutos 

3. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Aprender el uso de los signos de puntuación: Signo de interrogación, de admiración, la 

coma y el punto. 

Áreas Sub 
áreas 

Indicadores                                                    
Actividades 

Materiales Tiempo 
  de logro 

 

 

 

 

Ortografía 

 

 

 

 

INICIO: 

Los estudiantes observan un texto donde deben colocar 
los signos de puntuación. La Psicóloga pregunta: ¿Qué 
signos de puntuación conoces?  ¿Habrá alguna regla 
ortográfica     empleada?     ¿Qué aprenderemos el día de 
hoy? 

La psicóloga anota en la pizarra las respuestas a modo de 
organizador visual. 

 

 

 

5 min. Ortografía Usa 
correctamen- 

-Texto 
hojas    reglada de los signos 

de puntuación 
 

 puntuación  
   

  DESARROLLO 

Los estudiantes colocan los signos de puntuación, según 
el contenido: Signo de interrogación, admiración, la 
coma y el punto. 

Los estudiantes realizan un copiado de   frases en donde 
deberán utilizar los signos   de puntuación 
correctamente. 

-Ficha       20 min. 

 

  

 

 

 

  trabajo  

 

(Técnica 
cacográfica
) 
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CIERRE: 

Los estudiantes intercambian sus dictados con un 
compañero del costado para corregir. Luego, responden 
la pregunta que hará la docente: ¿Qué signos de 
puntuación usaste correctamente? ¿En qué parte te 
equivocaste? 

 

 

5 min. 
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SESIÓN 12  

1. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “Me divierto con el bastoncito” 

2. DURACIÓN: 30 minutos 

3. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Uso de la “j” 

II.       DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Áreas Sub 
áreas 

Indicadores                                                    
Actividades 

Materiales Tiempo 
  de logro 

 

 

 

 

Ortografía 

 

 

 

 

INICIO: 

Los estudiantes reciben tarjetas con palabras donde se 
usa la “j”. La docente les solicita agruparse según las 
palabras que tengan algo en común. Conversan en sus 
grupos e infieren la regla.  Luego, pegan las palabras en 
el papelógrafo y escriben la regla que infirieron. Se 
solicita que un representante de cada grupo salga a 
compartir sus respuestas. 

  

   

 

10 min. Ortografía   
   reglada    -Tarjetas 
    -Papelotes 
 Usa 

correctamente 

La “J”, en  

oalabras 

  -Plumones 

  -Pizarra 

  DESARROLLO 

Los estudiantes completan y copian palabras con el uso 
de la j. 

Los estudiantes forman palabras terminadas en aje, eje, 
jería y jera. 

 15 min. 

 

 

 

 

 

5 min. 

 

  Eje, aje, jeria, 
jero, jera. 

  

 -Técnica 
cacográfica 

 -Ficha de 
trabajo 

 

CIERRE: 

La docente pregunta: ¿Qué aprendimos hoy? Menciona 
ejemplos de palabras terminadas en aje, eje, jería, jero, 
jera 



119 

 

 

 

Anexo K: Evidencias 
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