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RESUMEN 

 

El presente estudio se enfoca en el tema “Rasgos caligráficos y metodologías para la 

enseñanza de la pre escritura en los niños de preparatoria de la escuela de educación 

básica Simón Bolívar” que tiene como objetivo determinar la relación que existe entre 

los rasgos caligráficos y las metodologías para la enseñanza de la pre escritura. Para 

realizar esta investigación se llevó a cabo la búsqueda de teorías, conceptos y demás 

información a base de publicaciones realizadas por autores dentro de los últimos 5 años 

en un margen nacional e internacional.  El proyecto se orienta a una metodología de índole 

cuantitativa de tipo descriptiva – correlacional donde el análisis de estudio se encuentra 

respaldado en datos recolectados mediante los instrumentos de investigación como lo son 

la entrevista estructurada que se estableció con el fin de conocer la perspectiva del docente 

en la enseñanza de rasgos caligráficos y la lista de cotejo que junto a la aplicación de los 

ejercicios pudo determinar el nivel de los niños en la realización de trazos. Estos 

instrumentos fueron aplicados a una población que estuvo conformada por 3 docentes y 

22 estudiantes del nivel de preparatoria en edades comprendidas de 5 a 6 años arrojando 

como resultado deficiencias por parte de los niños en la realización de rasgos caligráficos 

debido a que demostraron dificultades al momento de desarrollar los ejercicios y por parte 

de los docentes se observó una enseñanza habitual en el planteamiento de ejercicios de 

trazos. En base a esta información se hizo primordial desarrollar una propuesta de 

capacitación mediante el planteamiento de cinco talleres teóricos -prácticos en relación a 

la aplicación de metodologías para la enseñanza de la pre escritura, siendo docentes y 

estudiantes de la escuela “Simón Bolívar” los principales beneficiarios. Finalmente se 

llegó a concluir lo importante que es el desarrollo caligráfico en los niños, puesto que la 

comunicación escrita es una habilidad básica para el aprendizaje y una acción primordial 

en el campo educativo y social. 

 

Palabras clave: Rasgos caligráficos, metodologías, pre escritura, enseñanza 
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ABSTRACT 

The present study focuses on the topic "Calligraphic traits and methodologies for teaching 

pre-writing in high school children of the Simón Bolívar basic education school", which 

aims to determine the relationship between calligraphic traits and methodologies for 

teaching pre-writing. In order to carry out this research, a search for theories, concepts 

and other information was carried out on the basis of publications made by authors within 

the last 5 years in a national and international margin.  The project is oriented towards a 

quantitative methodology of a descriptive-correlational nature where the analysis of the 

study is supported by data collected through research instruments such as the structured 

interview that was established in order to know the teacher's perspective on the teaching 

of calligraphic traits and the checklist that together with the application of the exercises 

could determine the level of the children in the making of strokes. These instruments were 

applied to a population that consisted of 3 teachers and 22 high school students aged 5 to 

6 years old. The results showed deficiencies on the part of the children in the execution 

of calligraphic traits because they demonstrated difficulties when developing the 

exercises, and on the part of the teachers, a habitual teaching in the approach to tracing 

exercises was observed. Based on this information, it became essential to develop a 

training proposal by means of five theoretical-practical workshops in relation to the 

application of methodologies for teaching pre-writing, with teachers and students of the 

"Simón Bolívar" school being the main beneficiaries. Finally, it was concluded how 

important calligraphic development is for children, since written communication is a 

basic skill for learning and a primordial action in the educational and social field. 

Key words: Calligraphic features, methodologies, pre-writing, teaching. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se titula: “Rasgos caligráficos y metodologías para la 

enseñanza de la pre escritura en los niños de preparatoria de la ciudad de Machala, 

Provincia de El Oro”. Fue pertinente abordar este tema, puesto que en las prácticas pre 

profesionales se evidenció en los niños serias dificultades en su proceso de aprendizaje 

de la comunicación escrita mediante trazos caligráficos. La escritura es considerada una 

herramienta esencial que juega un papel muy importante en la comunicación y sobre todo 

es un medio eficaz para poder plasmar nuestras ideas, pensamientos y aspiraciones. Es 

así que un buen desarrollo caligráfico permite que el niño y niña puedan expresarse de 

una manera clara y sin dificultad dentro de su proceso de aprendizaje teniendo en cuenta 

el uso de metodologías que permitan orientar y contribuir en el desarrollo de habilidades 

y capacidades de los estudiantes. En este contexto, es importante que se determinen las 

metodologías de enseñanza adecuadas para que los niños mejoren sus rasgos caligráficos.  

En pertinencia al tema propuesto se planteó el siguiente objetivo general: “Determinar la 

relación que existe entre los rasgos caligráficos y las metodologías para la enseñanza de 

la pre escritura”, así mismo se plantean los objetivos específicos los cuales se constituyen 

de la siguiente manera: Primero teorizar la fundamentación científica en relación a los 

rasgos caligráficos y las metodologías para la enseñanza de la preescritura. Segundo, 

analizar la relación entre los rasgos caligráficos y las metodologías para la enseñanza de 

la preescritura mediante la interpretación de los resultados de la información obtenida en 

base a la aplicación de los instrumentos de investigación y tercero establecer una 

propuesta de capacitación enfocada a la realización de rasgos caligráficos en los docentes 

del nivel de preparatoria, objetivos que lograremos partiendo de la revisión bibliográfica 

de diferentes artículos en relación al tema propuesto. 

Además, este estudio tiene una metodología de tipo descriptivo correlacional con un 

enfoque cuantitativo, donde se emplearon los instrumentos de investigación como la 

entrevista estructurada aplicada a las 3 docentes que conforman el nivel de preparatoria y 

la lista de cotejo junto a la aplicación de los ejercicios empleada con el fin de conocer el 

dominio en la realización de rasgos caligráficos en los niños de la escuela “Simón 

Bolívar”  

En concordancia con lo anterior este trabajo se encuentra estructurado en cuatro capítulos: 
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Capítulo I: aborda el “Problema de investigación” en su contexto. Aquí se especifica la 

manera en cómo surgió la problemática, partiendo de la contextualización y delimitación 

y a su vez se estableció el objetivo general de la investigación y los objetivos específicos. 

Capítulo II: titulado “Diagnóstico del objeto de estudio” en este apartado se analizaron 

diferentes antecedentes investigativos dentro de los últimos 5 años tanto a nivel 

internacional como nacional y a la vez se establecieron las bases teóricas en el que se 

fundamenta la importancia de la variable independiente rasgos caligráficos y la variable 

dependiente metodologías para la enseñanza de la pre escritura. En última instancia se 

especifica el tipo de investigación que está enmarcado el proyecto, así como las técnicas 

e instrumentos que sirvieron de sustento para el mismo. 

Capítulo III: se detalla la” Propuesta integradora” planteada desde una perspectiva 

basada en el bien social la cual consiste en el desarrollo de cinco talleres de capacitación 

teórico-prácticos en la modalidad virtual sobre las metodologías para la enseñanza de la 

pre escritura que los docentes pueden aplicar con el propósito de que los niños de 

preparatoria mejoren la realización de los rasgos caligráficos. 

En el Capítulo IV: se efectuó el análisis de la “Valoración de la factibilidad” desde los 

aspectos técnicos, económicos, sociales y ambientales, brindando mayor validez a la 

propuesta planteada en donde se llevará a cabo el análisis de los elementos de cada 

dimensión que harán posible dar cumplimiento a la aplicación de los talleres teóricos- 

prácticos en la escuela de educación básica “Simón Bolívar”. 

Para culminar se incluirá un apartado destinado al desarrollo de las conclusiones y 

recomendaciones las cuales sintetizan todo el proceso y dan respuesta a los objetivos 

planteados en la investigación y finalmente este trabajo culmina con los anexos 

constituidos por la solicitud dirigida a la directora de la Escuela de Educación Básica 

“Simón Bolívar” que permitió obtener la debida autorización para la recolección de 

información a la población. Asimismo, se encuentran las capturas de la bibliografía 

consultada que sustentó científicamente el desarrollo de esta investigación. 
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CAPÍTULO I 

1. PROBLEMA 

 

1.1. Contexto del objeto estudio 

 

A través de las prácticas pre profesionales realizadas en el nivel de preparatoria se logró 

evidenciar que los niños presentaban dificultades al escribir y realizar trazos caligráficos 

esto debido a que muchos de ellos no habían adquirido un adecuado proceso de 

motricidad, lateralidad y pre escritura.  

 

Cabe recalcar que la escritura es una competencia básica en el aprendizaje de los niños, 

al no poder realizarla correctamente los niños tendrían problemas en su capacidad de 

comunicación, resolución de ejercicios y actividades escolares ya que no podrían 

expresarse correctamente a nivel escrito, a esto se le adhiere la frustración por no poder 

conseguir el tamaño de las letras y la falta de interés en las actividades académicas. Por 

ello es muy importante que las instituciones educativas apliquen metodologías de 

enseñanza que potencien este proceso. 

 

 Según Medina y Quiroz ( 2017) Uno de los factores que inciden en el desarrollo de los 

rasgos caligráficos son las destrezas de la manos las cuales se desarrollan con el 

fortalecimiento de la motricidad fina, aquellas permiten a los niños, coger de forma 

adecuada el lápiz, para realizar con seguridad cada una de las líneas y grafías”, pues de 

ello depende que el niño pueda ejercitar sus movimientos finos, sin problema, es decir 

sino tiene un adecuado desarrollo motor fino será muy difícil que pueda escribir 

claramente dentro de los siguientes años de estudio. Una de la dificultad que se presenta 

al no poder realizar trazos da como resultado que los niños se frustren y comiencen a decir 

“no puedo, me aburrí “o simplemente se entretienen y dejan las actividades a un lado. 

Debido a aquello se hace necesario desarrollar esta investigación para determinar cómo 

podemos superar este problema, nuestro trabajo se enfocará en estudiar los rasgos 

caligráficos y las metodologías para la enseñanza de la pre escritura con el fin de proponer 

actividades que sirvan a los docentes en la enseñanza de rasgos caligráficos en el nivel 

inicial. 
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1.2. Delimitación del problema  

1.2.1. Formulación del problema 

 

¿Cuál es la relación que existe entre los rasgos caligráficos y las metodologías para la 

enseñanza de la preescritura en los niños de preparatoria? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

 

• ¿Cuál es la fundamentación teórica científica que existe entre los rasgos caligráficos 

y las metodologías para la enseñanza de la pre escritura? 

• ¿Cuál es la relación que existe entre los rasgos caligráficos y las metodologías para la 

enseñanza de la preescritura a través de los resultados de la información obtenida en 

base a la aplicación de los instrumentos de investigación? 

• ¿Cómo establecer una propuesta de capacitación enfocada a la realización de rasgos 

caligráficos en los docentes del nivel de preparatoria? 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. General 

 

Determinar la relación que existe entre los rasgos caligráficos y las metodologías para la 

enseñanza de la preescritura en los niños de preparatoria. 

 

1.3.2. Específicos 

 

• Teorizar la fundamentación científica en relación a los rasgos caligráficos y las 

metodologías para la enseñanza de la preescritura. 

• Analizar la relación entre los rasgos caligráficos y las metodologías para la enseñanza 

de la preescritura mediante la interpretación de los resultados de la información 

obtenida en base a la aplicación de los instrumentos de investigación. 

• Establecer una propuesta de capacitación enfocada a la realización de rasgos 

caligráficos en los docentes del nivel de preparatoria. 

 



- 13 - 

 

1.4. Justificación 

 

La investigación planteada en este estudio es determinar la relación que existe entre los 

rasgos caligráficos y las metodologías para la enseñanza de la pre escritura en los niños 

de preparatoria. Se considera importante el tema porque se pudo evidenciar en las 

prácticas pre profesionales que los niños presentaban dificultades al escribir y realizar 

trazos, debido a que muchos de ellos no habían adquirido un adecuado proceso de 

motricidad o pre escritura a esto se le adhieren la utilización de actividades rutinarias por 

parte del docente que generan dificultad en el aprendizaje caligráfico. En vista de aquello 

se hizo necesario desarrollar este trabajo de investigación en el cual se abordará un estudio 

bibliográfico, empírico y de campo, así como también la aplicación de los apropiados 

instrumentos de evaluación. 

 

Es así que a través de este estudio denominado rasgos caligráficos y metodologías para la 

enseñanza de la pre escritura se van a plantear varias metodologías que pueda emplear el 

docente para mejorar su proceso de enseñanza e impartir de mejor manera el aprendizaje 

del desarrollo caligráfico llevando un proceso creativo, interesante y motivador con el fin 

de que sus estudiantes perfeccionen y mejoren su dominio en la realización de trazos en 

el nivel inicial. 
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CAPÍTULO II 

2. DIAGNÓSTICO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

2.1. Enfoques diagnósticos 

2.1.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1.1. Antecedentes Internacionales 

 

Cabe decir que para Aguirre (2019) basado en el tema “Desarrollo de la motricidad fina 

y aprendizaje del garabateo en niños de tres años de Educación Inicial en la Institución 

Educativa N°110– Ventanilla – 2017” tiene como objetivo determinar el grado de 

conexión entre desarrollo de la motricidad fina y aprendizaje del garabateo. El 

instrumento que se aplicó en esta investigación fue la guía de observación mediante la 

metodología investigativa correlacional obteniendo como resultado que la relación de 

ambas variables es amplia y que los niños no en su totalidad logran efectuarlo. Se 

concluye que la motricidad fina es la coordinación de los movimientos musculares 

pequeños que ocurren en partes del cuerpo como los dedos, generalmente en coordinación 

con los ojos. 

 

De acuerdo Cabrera (2019) con su estudio “El desarrollo de la motricidad fina en los 

niños y niñas del grado pre escolar” tiene como objetivo proponer un sistema de 

actividades que contribuya a la estimulación de la motricidad fina en los niños y niñas del 

grado pre escolar del «Círculo Infantil Los Hermanitos». El pre escolar es de suma 

importancia para poder desarrollar habilidades referentes con la motricidad fina formando 

fundamentos acerca de su personalidad teniendo en cuenta su desarrollo integral. Los 

métodos que permitieron el estudio de base fueron empírico y descriptivo con las 

herramientas de la observación, entrevistas y el análisis documental teniendo resultados 

satisfactorios en cuanto a la realización de trazos, con regularidad, precisión y ajuste al 

renglón, así como la utilización correcta de instrumentos y materiales y el dominio de las 

técnicas  en las diferentes acciones de recortar, rasgar, trazar, colorear, rellenar. 

 

Para Sierra (2021) en su estudio “La preescritura de los niños y niñas de 5 años de la 

institución educativa inicial pública N°425-67 Huayllahura, Ayacucho 2019 que tiene 

como objetivo describir las características de la preescritura de los niños y niñas de 5 años 
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de la misma institución aplica una metodología tipo cuantitativa, nivel descriptivo simple. 

El diagnóstico se realiza a través de la lista de cotejo en donde se obtuvo como resultado 

que de 10 niños y niñas que representa el 100% del aula de 5 años de la institución 

educativa inicial pública N° 425-67 Huayllahura, evaluados sobre el nivel de preescritura, 

el 70% equivalente a 7 se encuentran en nivel inicio, el 20% equivalente a 2 se encuentran 

en nivel Proceso, mientras que el 10% equivalente a 1 se encuentran en nivel Logro. 

 

2.1.1.2 Antecedentes Nacionales  

 

Según Blandón (2017) en su investigación “Analizar los rasgos caligráficos de los 

estudiantes de 4to, 5to, 6to y 7mo año básico de la escuela “Héroes De Tiwintza” tiene 

como objetivo analizar los rasgos caligráficos de los estudiantes del cuarto, quinto, sexto 

y séptimo año de la Escuela de Educación General Básica “Héroes de Tiwintza”. Para 

efectuar este estudio se empleó una metodología basada en una investigación mixta, es 

decir de carácter cualitativo y cuantitativo; de igual forma, se utilizaron las técnicas de la 

observación y la encuesta aplicada tanto a docentes y niños con el propósito de identificar 

las deficiencias en la configuración de los rasgos caligráficos. De los resultados obtenidos 

se resalta la importancia de motivar a los niños para que ejecuten ejercicios prácticos que 

permitan mejorar su caligrafía a fin de perfeccionar la elaboración de las letras utilizadas 

en los escritos. Finalmente, la investigación concluye constatando que los estudiantes 

tienen dificultades al efectuar los rasgos caligráficos también se observan cambios de 

dirección de las letras lo que provoca un agrafismo. 

Según Medina, Quiroz (2017) en su investigación “Influencia de la técnica del modelado 

en la calidad de los rasgos caligráficos de los niños de 4 a 5 años” tiene como objetivo 

analizar los factores más comunes que inciden en la falta de aplicación de la estimulación 

temprana relacionada a la calidad de los rasgos caligráficos. Esta investigación se efectuó 

por medio de métodos cualitativos, descriptivos y estadísticos con una muestra que se 

realizó a niños de 4 a 5 años de la escuela “Francisco Granizo Rivadeneira”. La técnica 

de recolección de datos fue la observación así mismo se utilizó como instrumento la lista 

de cotejo con las cuales se obtuvo como resultado la deficiencia en algunos niños para 

realizar los rasgos caligráficos lo cual impide que se integren con facilidad al grupo, no 

puede coger los objetos con seguridad y muchas veces su pronunciación no es correcta.  
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Por lo expuesto se concluye que la mayoría de las educadoras de educación inicial 

encuestadas están muy de acuerdo en que las técnicas de modelado son esenciales para el 

desarrollo de los rasgos caligráficos. 

 

Según Bustamante (2020) en su investigación “Procesos de iniciación de preescritura para 

fortalecer el desarrollo cognitivo de estudiantes de 2 a 5 años” tiene como objetivo 

indagar sobre este proceso de iniciación de preescritura en el fortalecimiento del 

desarrollo cognitivo de los estudiantes de 2 a 5 años del Centro de desarrollo infantil 

“Playfull House”. Esta investigación se efectuó por medio de métodos cualitativos y 

cuantitativos con una muestra que se realizó a 37 estudiantes de 2 a 5 años de educación 

inicial del centro de desarrollo infantil “Playfull House”. La técnica de recolección de 

datos fue la observación así mismo se utilizó como instrumento el cuestionario, entre los 

principales resultados de la investigación se pudo observar que no hay un desarrollo en 

su totalidad de las habilidades motrices; en consecuencia, de aquello los estudiantes 

presentan dificultades en el proceso de pre escritura, que acarrea retraso en la secuencia 

de aprendizaje. 
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2.2. Análisis del problema, matrices de consistencia y de operacionalización de variables 

 

 

 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 

Problema General Objetivos General Hipótesis General V. Independiente 

 

¿Cuál es la relación que existe entre los 

rasgos caligráficos y las metodologías 

para la enseñanza de la preescritura en 

los niños de preparatoria? 

 

 

 
 

 

Determinar la relación que existe 

entre los rasgos caligráficos y las 

metodologías para la enseñanza de la 

preescritura en los niños de 

preparatoria. 

 

Existe una relación significativa entre 

los rasgos caligráficos y las 

metodologías para la enseñanza de la 

pre escritura en los niños de 

preparatoria. 

 

 

Rasgos 

Caligráficos 

-Garabateo 

-Tipos de trazos 
 

Problemas específicos Objetivos Específicos Hipótesis específicas V. Dependiente 

1. ¿Cuál es la fundamentación teórica 

científica que existe entre los rasgos 

caligráficos y las metodologías para la 

enseñanza de la preescritura? 

 

1. Teorizar la fundamentación 

científica en relación a los rasgos 

caligráficos y las metodologías para la 

enseñanza de la preescritura. 

 

1. Existe una relación entre la 

fundamentación científica de los 

rasgos caligráficos y las 

metodologías para la enseñanza 

de la preescritura. 

 

Metodologías 

para la enseñanza 

de la preescritura 

 

Cuadro 1. Matriz de consistencia 
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Cuadro 2. Matriz de operacionalización de variables 

2. ¿Cuál es la relación que existe entre 

los rasgos caligráficos y las 

metodologías para la enseñanza de la pre 

escritura a través de la interpretación de 

los resultados de la información 

obtenida en base a la aplicación de los 

instrumentos de investigación?  

 

 

 

3. ¿Cómo establecer una propuesta de 

capacitación enfocada a la realización de 

rasgos caligráficos en los docentes del 

nivel de preparatoria? 

 
 

2. Analizar la relación entre los rasgos 

caligráficos y las metodologías para la 

enseñanza de la pre escritura 

mediante la interpretación de los 

resultados de la información obtenida 

en base a la aplicación de los 

instrumentos de investigación. 

 

 

 

3. Establecer una propuesta de 

capacitación enfocada a la realización 

de rasgos caligráficos en los docentes 

del nivel de preparatoria. 

 
 

 

2. Los resultados de la información 

estadística obtenida nos evidencian 

una relación directa entre los rasgos 

caligráficos y las metodologías para la 

enseñanza de la preescritura. 

 

 

3. La propuesta capacitación sobre las 

metodologías para la enseñanza de la 

pre escritura en los docentes mejora la 

actividad pedagógica en la realización 

de rasgos caligráficos. 

 

 

-Método creativo  

-Método lúdico  

 

 
 

Elaboración: Angie Moreno-Johanna Salazar 
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Variables Dimensiones Indicadores 
Técnicas / 

instrumentos 

 

RASGOS CALIGRÁFICOS 

 

Los rasgos caligráficos son los primeros 

intentos en el aprendizaje de la escritura 

constituyen trazos, líneas y formas las 

cuales son consideradas como un medio 

de comunicación que permiten expresar 

los sentimientos, pensamientos y 

emociones en el niño (Medina & Quiroz, 

2017) 

Garabateo 

 

 El garabateo es una de las primeras formas de expresión de los 

niños quienes buscan y reflejan a la vez su identidad personal, 

a través de él manifiestan sus estados anímicos y empieza a 

comunicarse por medio de este nuevo lenguaje. 

(Benavides & López, 2021). 

 

  

 

➢ Garabateo descontrolado 

➢ Garabateo controlado 

➢ Garabateo con nombre  

 

 

 

 

Entrevista 

estructurada 

 

 

Lista de cotejo 

 

Tipos de trazos 

 

Los trazos son el resultado de la actividad grafomotora, el niño 

empieza a poner en funcionamiento no solamente elementos 

sensoriomotores sino también operaciones perceptivo motoras 

que afectan directamente al campo de la percepción visual 

(Cruz & Makucachi, 2017) 

 

➢ Trazos sincréticos  

➢ Trazos lineales  

➢ Trazos iconográficos  
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METODOLOGÍAS PARA LA 

ENSEÑANZA DE LA PRE 

ESCRITURA  

 

Se refieren a las intervenciones 

pedagógicas realizadas con la intención 

de potenciar y mejorar los procesos de 

aprendizaje y enseñanza como un medio 

para contribuir a un mejor desarrollo de 

la inteligencia, afectividad, la conciencia 

y competencias (Mero, 2016). 

 

Método creativo  

 

Informar cómo diseñar, sino sugerir, invitar, inspirar, 

conmover, convencer y sobre todo confrontar a través de tres 

momentos elementales de la propuesta: La Concepción de 

ideas, La configuración de las ideas y la estructuración de las 

ideas (González, s.f.) 

 

 

 

 

➢ Estrategias pedagógicas  

➢ Perfil creativo  

 

 

 

Entrevista 

estructurada 

 

 

 

Lista de cotejo 

 

Método lúdico 

 

Favorece en la infancia, la autoconfianza, y la formación de la 

personalidad, convirtiéndose así en una de las actividades 

recreativas y educativas primordiales, todas las actividades 

culturales se han desarrollado de forma natural, espontánea y 

como parte importante del proceso de enseñanza aprendizaje 

(González & Rodríguez, 2018) 

 

➢ Juegos didácticos  

➢ Área socio- afectiva  

 

Elaboración: Angie Moreno-Johanna Salazar 



2.3. Antecedentes teóricos  

 

Quesada et al. (2016) señalan que el estudio de la escritura a través del método analítico se 

encuentra dividido en seis dimensiones, estas son: legibilidad, presentación, configuración 

de las letras, interés por el desarrollo de la escritura, construcción de rasgos caligráficos, 

orden y secuencia de la escritura. De estas dimensiones descritas, se estudiarán las que 

corresponden a los rasgos caligráficos. 

 

A continuación, se presentan las bases teóricas que sustentan la investigación sobre LOS 

RASGOS CALIGRÁFICOS Y LA METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA DE LA 

PREESCRITURA. Éste estudio guarda relación con varias teorías de diversos autores que 

han contribuido con los resultados de sus investigaciones.  

 

2.3.1. Definición de rasgos caligráficos 

 

Blandón (2017) explica que los rasgos caligráficos constituyen el arte de escribir con letra 

estética y adecuadamente formada teniendo como referencia diferentes estilos. No obstante, 

los rasgos caligráficos también pueden ser comprendidos como el conjunto de atributos que 

caracterizan un manuscrito o a una persona por su forma de escribir.  

 

En correlación con el autor antes mencionado, Briones (2019) fundamenta que el término 

caligrafía procede del griego “kaligrafía” que se traduce como el arte de escribir con buena 

letra. La escritura surge como una necesidad de los seres humanos para conservar sus ideas, 

y sus orígenes datan desde las pinturas rupestres, luego pasa por los pictogramas o signos 

icónicos y los jeroglíficos creados por los antiguos egipcios, hasta llegar a la escritura 

occidental o latina desarrollada por el Imperio romano. Esto deja en evidencia que la escritura 

es un arte y desde esta definición posee distintos elementos que la configuran como la 

destreza en el gesto y con la mano; el respeto por la proporcionalidad, la armonía en las 

formas y el conjunto donde se perpetúa la cultura y los movimientos artísticos de cada 

período histórico de la humanidad.  
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 2.3.1.1. Importancia de la calidad de los rasgos caligráficos 

 

En el artículo publicado por Briones (2019) también se expone que la caligrafía o escritura 

pasa de ser una experiencia a convertirse en una herramienta para el despliegue del 

pensamiento, la construcción de nuevos conocimientos y la organización de la conciencia 

humana. De ahí la importancia de la calidad de los rasgos caligráficos, puesto que el déficit 

lingüístico, principalmente en el discurso escrito, es la causa del fracaso escolar. En el campo 

educativo, la escritura es un instrumento de evaluación y selección, como también lo es en el 

ámbito social y profesional.  

 

El autor antes citado añade que la escritura como un sistema de signos es una de las formas 

de comunicación lingüística de los seres humanos para compartir ideas y sentimientos, y en 

consecuencia es una herramienta psicológica. El avance en el perfeccionamiento de la 

escritura involucra el avance en la adquisición de habilidades lectoras, esto significa un 

progreso desde lo interior hacia lo exterior para la evolución de la consciencia de la 

humanidad.  

 

Cruz et al. (2018) recuerdan que escribir es una de las cuatro áreas lingüísticas, y que por 

tanto una buena escritura contribuye a una comunicación eficiente y asertiva. Un texto claro 

y bien estructurado es poseedor de una caligrafía legible y de calidad. 

 

2.3.1.2. Los rasgos caligráficos en el nivel inicial  

 

Ochavano y Pezo (2020) indican que la caligrafía en el nivel inicial empieza con trazos 

realizados de forma libre, sin sujeciones a ningún tipo de reglas hasta llegar al nivel de 

primaria, donde se utilizan aspectos más formales de la escritura. Esto hace notar que en la 

etapa pre escolar se producen textos de escritura libre y espontánea realizando garabatos, 

dibujos, signos y grafías, lo que no implica que se pierda el sentido de lo que se desea 

comunicar. Los aspectos convencionales considerados para dar inicio al desarrollo 

caligráfico son escribir de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.  
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2.3.2. Garabateo 

 

De acuerdo con Ochavano y Pezo (2020), los garabatos o grafología son las actividades que 

se utilizan en los niños menores a los cinco años de edad para dar inicio a la escritura. El 

garabateo puede ser descontrolado, controlado o con nombre.    

 

Por su parte, Mendoza (2019) menciona que el dibujo en el niño consiste en una cadena 

evolutiva y constructiva, cuyo embrión está en el simple garabateo o trazos desordenados 

plasmados en un papel que con el tiempo cobran consistencia hasta transformarse en 

imágenes o contenidos reconocibles por los adultos.  

 

2.3.2.1. Importancia del garabateo  

 

Ruiz (2018) sostiene que las primeras construcciones gráficas de los infantes son la 

introducción a la escritura alfabética, pero también el inicio de una experiencia cultural que 

favorece la emergencia de un Yo que busca manifestar lo que siente y con lo que se identifica. 

El garabateo es una forma de comunicación gestual que involucra a los niños en la búsqueda 

del sentido de vivir y en la importancia de dejar huellas.  

 

Teniendo como referencia a la autora citada, el garabateo es la capacidad que el infante tiene 

para simbolizar y crear trazos mediante la combinación de formas que signifiquen y 

comuniquen para sí mismos y para los demás. Entonces, el garabateo faculta la comunicación 

emocional de los niños, quienes aprenden a narrar visualmente sus experiencias. Así, la 

autora refuta lo planteado por otros estudiosos, quienes argumentan que el garabateo carece 

de intencionalidad comunicativa. 

 

Con los criterios expresados coincide Padilla (2019), quien de igual forma enfatiza que el 

garabateo es un nuevo medio de comunicación para los infantes, sobre todo es su nuevo 

lenguaje para expresar sus estados de ánimo, para plasmar lo que sienten, ven, desean, les 

inquieta, les produce alegría y tristeza.   
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2.3.2.2. Etapa del garabateo 

 

Ochavano y Pezo (2020) destacan que la etapa del garabateo o la representación por intuición 

de los objetos comienza aproximadamente a los 2 años de edad, cuando el niño toma por 

primera vez el lápiz para experimentar la comunicación gráfica. Ésta etapa culmina cerca de 

los 4 años de edad.  

 

De su lado, Chaparro et al. (2018) especifican las etapas del garabateo en concordancia con 

sus tipos, así a los 18 meses el niño prueba el garabateo descontrolado o desordenado. Luego 

aparece el garabateo controlado, donde el infante va tomando conciencia de las líneas que va 

trazando y de sus efectos sobre el papel. Finalmente, en la etapa del garabateo rotulado o con 

nombre, el niño se interesa por buscarle significado a las imágenes. 

 

2.3.2.3. Garabateo Descontrolado  

 

Los tipos de garabateo y su desarrollo evolutivo están vinculados con las etapas de la 

infancia. Así, como lo determina Cajas (2017), el primer garabateo corresponde a la etapa 

sensoriomotora en la que el niño no tiene un control visual, por eso sus primeros trazos son 

largos y no guardan ningún tipo de orden y sentido. Esta primera clase de garabatos surge a 

partir de movimientos kinestésicos que son el resultado del juego y la curiosidad de los niños.  

 

Con esto coincide Mendoza (2019), quien define que los primeros trazos del niño 

aparentemente no tienen sentido, pues los realiza sin darse cuenta de la capacidad que tiene 

para hacer de estos lo que él quisiera, sin embargo, disfruta de la actividad kinestésica o 

movimientos corporales que se producen para intentar sus primeros dibujos. Estos trazos son 

de diferente longitud y dirección. El niño no mantiene su concentración en lo que está 

dibujando, es más, tiende a mirar hacia otro lado, mientras hace sus gráficos. En esta etapa, 

el niño también busca la manera de sostener el lápiz y de adaptarse a este instrumento. Los 

garabatos no tienen como propósito mostrar el mundo que está alrededor del infante, sino 

ayudar a su desarrollo físico y psicológico.  
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A manera de recapitulación, Padilla (2019) concluye que en esta etapa el niño dibuja, porque 

esta actividad le causa placer mediante los movimientos y las marcas que se dejan en el papel. 

En otras palabras, el niño toma los trazos como un momento de diversión en el que se 

sumerge en su universo imaginativo.  

 

2.3.2.4. Garabateo Controlado 

 

En esta segunda etapa del garabateo, Mendoza (2019) alega que el niño empieza a descubrir 

la vinculación que existe entre sus movimientos corporales y los trazos que realiza sobre el 

papel. Además, el niño se da cuenta que no solamente puede tener un control motor, sino 

también visual sobre los dibujos, por lo que su entusiasmo crece. Esto lo conduce a ejecutar 

trazos de forma coordinada y a variar sus movimientos en sentido horizontal. Los trazos se 

caracterizan por ser largos y estar dibujados con diferentes colores.  

 

Al respecto Cajas (2017) manifiesta que en efecto, el niño en esta etapa ha desarrollado una 

coordinación-viso motora que disfruta, mientras practica sus trazos sin pretender aún dibujar 

algo concreto. El niño cuenta con capacidad para copiar un círculo, sin embargo, no sucede 

lo mismo con el cuadrado. De igual manera, la autora resalta que en este periodo existe el 

interés por la utilización de colores.  

 

2.3.2.5. Garabateo con Nombre 

 

Es la etapa más importante en el desarrollo infantil y se presenta en la etapa preoperacional, 

entre los tres años y medio de edad, por lo que Mendoza (2019) resalta que el niño despierta 

interés por dar contenido a sus dibujos, a pesar de que estos en un principio no sean de fácil 

reconocimiento. Esto da indicios de que el pensamiento del niño se va transformando, ya que 

empieza a conectar los movimientos que realiza para plasmar sus dibujos con su entorno, lo 

que da lugar a la imaginación y a la retención visual.  

 

Si bien es cierto, no se aprecian mayores cambios con los primeros dibujos realizados por el 

niño antes de entrar a esta etapa, es posible evidenciar que ahora el infante realiza sus trazos 
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con una idea más clara de lo que está haciendo, sin dejar de disfrutar de los movimientos 

físicos.  

 

En este orden de ideas, Cajas (2017) destaca que el niño dedica más tiempo a los dibujos y 

gusta más de los colores. Sus garabatos comienzan a evolucionar rápidamente, siendo notable 

que los círculos y las líneas empiezan a combinarse formando figuras que aunque son poco 

delicadas e imperfectas, se pueden reconocer como bosquejos de la figura humana. 

 

2.3.3. Tipos de Trazos  

 

Barahona y Menéndez (2018) definen a los trazos como la actividad grafomotora que no está 

sujeta a la programación didáctica e intencional de los docentes, sino que obedece a la 

planificación y programación del entorno que influye en la producción de trazos utilizando 

diferentes superficies, estas pueden ser el suelo, la pared, el papel de embalar, cuadernos, 

etc.; y que a su vez requieren de la ayuda de diversos instrumentos, tales como los lápices de 

colores, marcadores, pinturas, pinceles, rotuladores, entre otros. El ejercicio de trazos se 

efectúa en sentido izquierda-derecha como si se desarrollara la escritura. 

 

En concordancia a lo antes dicho, Espinoza (2012) puntualiza que los trazos son el producto 

del ejercicio de grafomotricidad que le genera al niño habilidades para alcanzar un dominio 

perceptivo-motor de las unidades sincréticas, así como el dominio de los elementos analíticos 

y de las totalidades globales.  

 

2.3.3.1. Trazos sincréticos  

 

Soto (2018) subraya que los trazos sincréticos pueden ser tensos, situación que se expresa en 

las líneas angulosas y manchas, y también distendidos, lo que se aprecia en los garabatos 

ondulantes que se realizan de manera continua. Paralelamente, Maquera et al. (2021) 

formulan que la ejecución de estas habilidades tiene una dimensión manipulativa y vivencial. 

Generalmente, los niños utilizan crayones para realizar este tipo de trazos.  



- 27 - 

 

2.3.3.2. Trazos lineales 

 

Por otro lado, Soto (2018) establece que los trazos lineales pueden ser tensos mediante líneas 

con angulaciones o distendidos expresados en líneas ondulantes, también conocidas como 

“montes”. Frente a esto Maquera et al. (2021) plantean que las dimensiones de estos trazos 

son de interiorización simbólica, pues el niño busca sustituir objetos reales por objetos 

internos al tratar de unir líneas de acuerdo con una imagen a la que le otorga un significado. 

Las líneas que se dibujan son de igual tamaño y dirección. 

 

2.3.3.3. Trazos iconográficos 

 

Soto (2018) define que estos trazos tienen como finalidad representar figuras, las mismas que 

pueden ser abiertas o cerradas. Las figuras abiertas no se terminan de hacer y significan que 

el niño reconoce que ese objeto que intenta representar existe en el mundo real. En su lugar, 

las figuras cerradas indican que el niño es consciente de que cada objeto ocupa un lugar en 

el espacio, y solamente uno, lo que da cabida al pensamiento formal.  

Desde el juicio de Maquera et al. (2021) los trazos inconográficos son la representación 

perceptiva de la realidad y el resultado de la distinción entre forma y fondo de cada objeto. 

Las figuras pueden ser pre-esquemáticas o de dibujo libre.  

 

2.3.4. Metodologías para la enseñanza de la preescritura 

 

 

Bustamente (2020) conceptualiza a la metodología como el aprendizaje para alcanzar un 

proceso educativo interactivo, motivador e innovador, que responda a las diferencias 

individuales en sus distintos aspectos y respete los ritmos y formas de aprendizaje de los 

niños, viabilizando de esta forma una educación integral sustentada en las etapas del niño 

como son el juego y la recreación, la exploración, la experimentación y la creatividad.  

 

En este ámbito, Madrigal (2008) enuncia que la adquisición de la habilidad para aprender a 

escribir resulta ser una de las tareas más complejas que los estudiantes deben enfrentar, ya 
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que en el camino se presentan una serie de obstáculos como la ansiedad y la frustración que 

se generan al no conseguir un buen desarrollo de esta destreza. No es sencillo aprender a 

comunicar con claridad las ideas mediante el desarrollo apropiado de la palabra escrita en la 

que se debe respetar las reglas de adecuación, coherencia y cohesión. Teniendo en cuenta lo 

expresado, la escritura puede implicar un proceso bastante tardío y hasta fatigoso.  

 

En relación a lo que menciona la autora citada en el apartado anterior, la enseñanza de la 

expresión escrita requiere de mucho esfuerzo y de la aplicación de metodologías que faciliten 

plasmar conceptos, pensamientos e ideas dominando conocimientos gramaticales y recursos 

lingüísticos que demandan de una serie de operaciones mentales. Justamente es aquí donde 

las metodologías tienen el propósito de brindar herramientas para que los estudiantes 

desarrollen sus propias estrategias en el código escrito. En este sentido, no solamente es 

importante aprender a escribir, sino comprender el proceso por el cual se llega a este 

resultado.  

 

En síntesis, para Madrigal (2008), la comunicación escrita no es una habilidad que se 

consigue de forma natural, pues en contraste, requiere de estrategias y metodologías por parte 

de los docentes para que los estudiantes con la práctica desarrollen su propio estilo de 

escritura.    

 

2.3.4.1 Conceptualización de la pre escritura 

 

 

Illanes (2020) define a la preescritura como un conjunto de actividades que tienen la finalidad 

de ejercitar previamente a los niños con respecto al aprendizaje significativo de la escritura. 

Los ejercicios que contribuyen a la potenciación de la escritura son: recortar, manipular 

plastilina, pegar dibujos, picar, etc. Este tipo de  tareas también implican el manejo total del 

cuerpo. En consecuencia, la preescritura requiere de varias habilidades y experiencias que 

mejoren el desarrollo integral de los niños.  

 

En cuanto a la preescritura como manifestación, Puertas (2017) indica que esta ocurre en los 

niños con base en sus primeros trazos para la comunicación de su pensamiento y la 
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interacción con sus pares. Con la preescritura los individuos en edades tempranas pueden 

lograr madurez cognitiva, motriz, social y afectiva que los conducirán hacia los procesos 

complejos que involucran la escritura. No obstante, Padilla (2019) señala que la preescritura 

no solamente incluye el desarrollo motriz y visual, pues el componente auditivo también se 

integra rítmicamente a los otros dos factores. 

 

2.3.4.2. Iniciación a la pre escritura 

 

Sarabia (2008) expone que la preescritura empieza a trabajarse de manera ligera en el primer 

ciclo de la Educación Infantil. Es en esta etapa donde se centra la atención en varios aspectos 

del niño, tales como: el conocimiento de su propio cuerpo, el control y la coordinación 

corporal, la motricidad fina, el fortalecimiento de los músculos de dedos y manos, ritmo, 

lateralidad, ordenación espacio temporal, despliegue de la atención y más.  En esta fase 

además es de vital importancia el dibujo infantil.  

 

Las primeras letras que corresponden al periodo infantil van a estar vinculadas a los 

movimientos corporales y a la carga emocional del niño. Teniendo esto a consideración, es 

primordial otorgarle al infante experiencias motivadoras y afectivas en las que primen el 

color, el juego y el ritmo, de tal manera que se sienta en un ambiente de confianza, donde se 

le da valor a sus aprendizajes. Esto va a garantizar que el niño llegue preparado y motivado 

a la etapa de la escritura. La autora evoca que la inducción a la escritura no es un proceso 

mecánico, sino vivencial, esto último es lo que en realidad produce motivación. 

 

2.3.4.3. Actividades previas a la pre escritura  

 

 

Illanes (2020) distingue que las actividades previas a la preescritura son el modelado, la 

manipulación , la pintura y los ejercicios de prensión y extensión. En el caso del modelado, 

éste se lleva a cabo con plastilina y barro, además no existe intención figurativa. En la 

manipulación se ensartan bolas, macarrones, botones, cuerdas; conjuntamente se cosen 

cartulinas, sacos, se realizan montajes y desmontajes. En pintura se efectúan trabajos 

pintando con los dedos, las manos y pies, pero también se utilizan pinceles de puntas fina y 
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gruesa, crayones, lápices de colores y se tienen como soportes para pintar el material 

reciclado. Finalmente, los ejercicios de prensión y extensión se ejecutan con los dedos ya sea 

tecleando, girando o con otro tipo de movimiento.   

 

2.3.4.4. Procesos de iniciación a la pre escritura  

 

 

Puertas (2017) estipula que el proceso de iniciación y enseñanza a la preescritura abarca tres 

aspectos: cenefas, series y escritura. Las cenefas comprenden la escritura más simple, aquí el 

niño aprenderá a reproducir correctamente el dibujo que tenga a su alcance, siguiendo 

determinadas pautas. Son las cenefas las que dan el inicio a la grafía partiendo de los trazos 

más simples hasta avanzar a niveles más complejos. Por esta razón, la producción de cenefas 

se da mediante niveles según las edades. De 3 a 4 años de edad hay una sola variante de 

cenefa con un máximo de dos elementos que se repetirán de forma rítmica. Las figuras que 

se reproducen pueden ser líneas verticales u horizontales, cuadrados o círculos. De 3 a 5 años 

de edad se incrementan dos o tres variantes y a los 6 años de edad, el niño estará en capacidad 

de reproducir cualquier tipo de figura geométrica plana simple.  

 

En referencia a las series, éstas tienen que ver con la sucesión de gestos gráficos, es decir, de 

cenefas que ahora están acompañadas de un contexto lógico. Aquí no solamente es 

importante copiar de forma monótona e inconsciente, pues lo esencial está en analizar y 

descubrir el elemento que da continuidad a la serie que se está planteando. Esto desarrolla en 

el niño el razonamiento y perfecciona su percepción de las cosas. 

 

Por último, está la escritura que es el conjunto de caracteres que permiten la transmisión de 

pensamientos, sentimientos e ideas hacia los demás. Una vez que el niño ha aprendido a 

mecanizar las cenefas, podrá escribir letras y formas palabras. 

 

2.3.4.5. Planeación de la pre escritura  

 

 

Con la intención de que el niño no tenga posteriormente dificultades en la escritura se debe 

realizar una planeación que de acuerdo con Sarabia (2008), ésta contempla un orden de trazos 
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que se deben trabajar en la educación infantil. Los trazos a seguir son: trazo vertical continuo 

y discontinuo; línea horizontal continua y discontinua; trazos horizontales y verticales que se 

combinen en forma de cruz; líneas horizontales y verticales en forma angular; línea horizontal 

y vertical que estructuren una cuadrícula; línea quebrada; líneas inclinadas continuas, 

discontinuas y a manera de aspa; línea quebrada discontinua y continua; línea ondulada 

vertical y horizontal; trazos curvos discontinuos; líneas curvas unidas; bucles hacia arriba y 

hacia abajo; trazo redondo y espiral. 

 

Puertas (2017) describe a las líneas rectas como aquellas que se direccionan hacia un punto 

y se mueven en una sola dirección. Estas pueden ser horizontales o verticales y su función es 

facilitar la ubicación espacial (arriba-abajo) y la direccionalidad (izquierda-derecha). Las 

líneas horizontales, como su nombre lo indica, siguen la dirección del horizonte y señalan la 

dirección de izquierda a derecha. En cambio, las líneas verticales marcan la unión de un punto 

de arriba hacia abajo y viceversa. Las líneas inclinadas, como su nombre lo anuncian, tienen 

una inclinación muy leve hacia un lado. Los círculos y semicírculos son aquellas figuras con 

las que el niño inicia el garabateo, a pesar de que estos son realizados de forma incompleta y 

poco clara.  

 

2.3.4.6. Estrategias para la pre escritura  

 

 

Illanes (2020) recomienda como estrategias para la preescritura las técnicas pictográficas, 

cuya pretensión es conseguir la distensión motriz y la agilidad del movimiento utilizando 

pinceles y crayones de puntas gruesas. Dentro de estas técnicas mencionadas destacan los 

arabescos, en las que se desarrollan trazos continuos que no están representando a un objeto 

en sí mismo. Otra de las actividades vinculadas a las técnicas pictográficas es el relleno de 

superficies a través de manchas de pintura y coloreo armónico. 

 

Además, la autora citada menciona otra técnica, este es el caso de la criptográfica que se 

realiza con lápiz y papel con el objetivo de mejorar las posiciones y movimientos gráficos, 

está conformada en primer lugar por ejercicios de grandes trozos deslizantes que siguen un 
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orden próximo, por ejemplo comienzan por el hombro y culminan en la mano y los dedos. 

Estas actividades pueden realizarse con guirnaldas sinusoides o intercaladas con letras y 

palabras escritas de gran tamaño. El segundo ejercicio es de progresión grande y pequeña en 

los que se activan brazos, hombro, codo, rotación de manos, movimientos de flexión y 

extensión de los dedos. El tercer ejercicio es el de inscripción, donde los dedos son el 

principal agente de movimiento para el registro de letras. 

 

Según la autora estos ejercicios favorecen la coordinación visual y manual del niño, así como 

la adecuación correcta de su postura para sostener los instrumentos de escritura.  

 

2.3.5. Método creativo  

 

Padilla (2019) se refiere al método creativo como un procedimiento que se realiza de forma 

consciente y deliberada con el fin de entrenar de forma dinámica las habilidades y 

capacidades del niño. En esta dirección, el juego va de la mano con el aprendizaje, 

ayudándole a interactuar intelectualmente con el entorno social para comprender su 

funcionamiento. Las actividades recreativas conducen a la creatividad y a la afectividad del 

infante. 

 

Para la autora referida, el dibujo infantil incita la creatividad del niño, le contribuye a 

desarrollar la autoconfianza, a manifestarse, a madurar psicológicamente y perfeccionar su 

motricidad fina, lo que equivale al movimiento de los dedos que es lo que le facilitará asumir 

de manera didáctica los procesos subsecuentes de la escritura. 

 

2.3.5.1. Conceptualización de la creatividad en niños de pre escolar  

 

Sánchez et al. (2017) tienen como punto de partida que la creatividad no es solamente una 

cuestión de aptitudes, sino que más bien es una disposición en la que influyen factores 

motivacionales y de carácter personal. Por tanto, la creatividad son los aspectos cognitivos, 

los rasgos de personalidad, motivaciones y vocaciones. La etapa de la educación pre escolar 

es el momento clave para desarrollar la creatividad en los niños, pues es aquí donde se 
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acumula el capital creativo que será usado por el resto de la vida.  

 

Con esta premisa, las autoras hacen énfasis en que la creatividad durante los primeros años 

de escolaridad favorece indudablemente en el fortalecimiento del pensamiento disidente y 

flexible, la fluidez de ideas, la originalidad en la producción de contenido y la elaboración de 

respuestas, así como la utilización de detalles creativos en la comunicación oral y escrita.  

 

2.3.5.2. La creatividad infantil desde la perspectiva de Vygotsky 

 

Medina et al. (2017) compendian la creatividad infantil desde la perspectiva de Vygotsky, 

comprendida desde la visión teórica y metodológica como la herramienta para solucionar 

problemas de la vida cotidiana de los individuos, con independencia de su edad. En el caso 

de la creatividad, si ésta se forma durante los primeros años de vida, entonces se convertirá 

en un instrumento potencial en el desarrollo del sujeto. 

 

Para Vygotsky, citado por los autores antes mencionados, la capacidad creadora involucra 

tres componentes significativos como son la imaginación, la producción del pensamiento y 

la acción práctica que serán útiles para enfrentar los conflictos reales. La manera en cómo se 

enfrentan esas vicisitudes es una muestra de la creatividad. Por otra parte, para el psicólogo 

ruso, los factores que estimulan la imaginación se organizan de dos formas, tanto interna 

como externamente al ser humano. Las condiciones internas son la derivación de las 

experiencias, las necesidades y el ejercicio de la combinación del pensamiento; la situación 

externa está condicionada por el entorno y el contexto histórico social en el que interactúa el 

ser humano.  

 

Así, Vygotsky define la creatividad como una capacidad que se desarrolla en el sujeto a través 

de la estimulación que se propicia en actividades comunicacionales, observacionales y 

orientativas, con la finalidad de que el infante sea capaz de resolver una determinada tarea 

en el campo real. Con esto se cerciora la apropiación del saber, el saber hacer, el ser y la 

autonomía del niño.  
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Las actividades que se desarrollen pueden ser de dos clases: reproductoras y combinadoras. 

Las actividades reproductoras están vinculadas a la memoria, el mantenimiento de la 

experiencia anterior que la nueva acción le obliga a recordar y que se aplica de forma 

combinada o creadora. Por su lado, las creatividades combinadoras o creadoras activan la 

capacidad del ser humano no solamente para reproducir experiencias pasadas, sino para crear 

ideas y transformar el pensamiento. El desarrollo de esta capacidad inicia en la niñez y se 

extiende hasta la etapa adulta. La imaginación, la fantasía y la composición surgen de las 

actividades combinadoras.  

 

2.3.5.3. Fases de la creatividad 

 

 

Las fases de la creatividad, de acuerdo con Campos y Palacios (2018), son la representación 

de la fluidez y el desarrollo de la energía creativa. La creatividad está compuesta por las 

siguientes fases: Calentamiento, Preparación, Incubación, Iluminación, Verificación y 

Elaboración. 

 

Las fases indicadas por los autores citados se definen de esta forma. El calentamiento es la 

creación de un estado mental que favorezca la creatividad y la imaginación. La preparación 

es la etapa donde se establecen los parámetros del problema a resolver y para ello hay que 

recopilar toda la información acerca de la problemática, en otros términos, hay que definir el 

problema, establecer su alcance y planear la hipótesis, así como proponer objetivos. La fase 

de incubación no siempre es parte de la creatividad, debido a que está condicionada por la 

inspiración del individuo. La incubación es una especie de receso del acto creativo para 

posteriormente retomarlo hasta que se encuentre la solución que se esperaba, cuando esto 

sucede se ingresa a la fase de la iluminación. La fase de verificación es la evaluación de las 

soluciones encontradas con el afán de determinar su valor. La última fase que corresponde a 

la elaboración, implica el momento en que se da lugar al producto o la realización tangible 

de la idea. Es importante además considerar la etapa de comunicación de los resultados al 

público.  
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2.3.5.4. Proceso creativo 

 

 

Campos y Palacios (2018) explican que el proceso creativo es la relación entre el inicio del 

acto creativo que se produce en el interior del sujeto y que está condicionado por factores 

externos hasta la culminación tangible de las ideas. El proceso es realizado por el individuo, 

quien asume la tarea de ejecutar una serie de acciones que lo orientarán hacia la producción 

de una obra creativa. En otras palabras, el proceso es el camino hacia la creatividad desde el 

terreno donde se definen las ideas hasta llegar al producto final.  

 

2.3.5.5. Desarrollo de la creatividad en la etapa de pre escolar 

 

Albornoz (2019) asevera que la creatividad es un componente esencial del pensamiento y su 

importancia está en que le permite al niño lograr una adaptación personal y social. La 

creatividad tiene sus bases en lo innato, esto significa que nace con el ser humano, pero 

también es imperioso recordar que todo lo innato debe desarrollarse desde muy temprana 

edad. Para la autora, debe potenciarse todo aquello que permita el desarrollo de la creatividad 

y evitar todo lo que pueda impedir su despliegue o pretenda obstaculizar las aspiraciones del 

infante con respecto a lo que desea ser y le gustaría alcanzar.  

 

La autora citada resalta que en determinados centros educativos no se generan las condiciones 

escolares adecuadas para dar impulso a la creatividad, y en su lugar se termina afectando esta 

capacidad. Esto se explica en que aún se mantiene la cultura que da preferencia a la 

motivación de actividades que están destinadas al hemisferio izquierdo del cerebro que se 

relaciona con lo analítico, lógico y racional; mientras que el hemisferio derecho, siendo éste 

el más desatendido, está vinculado a las habilidades del campo, del ritmo, el color, la 

percepción visual, las imágenes y todos los requisitos que son de gran utilidad para estimular 

el potencial creativo.  

 

De acuerdo con Albornoz (2019) es en la etapa pre escolar, donde el docente le debe brindar 

al estudiante la posibilidad de involucrarse en la exploración de su creatividad y para ello el 
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juego se convierte en la principal estrategia del proceso de enseñanza-aprendizaje que apoya 

el desarrollo motriz, social y cognitivo de los niños. Cuando el niño juega, su mente está 

completamente activa e involucrada de forma integral con el descubrimiento de su entorno y 

con la creación. Es así que el juego está definido como la estrategia metodológica de la 

educación infantil. 

 

La fuente mencionada además se refiere a los estilos de pensamientos, en los que se puede 

diferenciar dos tipos de actividades cognitivas que han sido denominadas como pensamiento 

divergente y convergente. Lo divergente es lo que más se acerca a la creatividad, pues se 

trata de la capacidad para producir ideas, así como la habilidad para plantear soluciones 

únicas y nuevas a problemas, originalidad, percepción clara de diferencias, 

perfeccionamiento de ideas para generar otras versiones. En cuanto al pensamiento 

divergente, este es una propiedad que difiere del pensamiento creador. Los niños tienden a 

emplear los dos tipos de pensamiento y aprenden a intercambiarlos de manera espontánea. 

Con el pensamiento divergente el niño aplica un razonamiento inductivo, esto significa que 

va de lo específico a lo general. Con el pensamiento convergente desarrolla un razonamiento 

deductivo, es decir, va de lo general a lo específico.  

 

2.3.5.6. Estrategia didáctica orientada a desarrollar la creatividad en niños 

 

La estrategia didáctica tiene como finalidad favorecer el desarrollo integral de la creatividad 

en la niñez, incluyendo como intencionalidad didáctica en las actividades de aprendizaje las 

dimensiones de fluidez, originalidad y motivación, apreciadas como características de la 

creatividad (Medina et al., 2017). 

 

Según la fuente referida, los docentes deben tener presente siete principios al momento de 

dirigir las actividades de enseñanza-aprendizaje del niño. El objetivo es crear una estrategia 

didáctica que constituya espacios de diálogo, en los que la autonomía, seguridad y libertad 

prevalezcan en el desarrollo de las capacidades creativas. Seguidamente se presentan estos 

principios:   
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• Principio de buen estado de salud: Es primordial garantizar la integridad de la salud física, 

emocional y mental del infante, para lo que se debe llevar una alimentación saludable, 

relaciones afectivas y comunicación asertiva. 

• Principio de respeto: Es el derecho de cada niño que se caracteriza por ser único y tener 

ritmos de aprendizaje diferentes. Cuando se habla de respeto se hace referencia a la 

valoración y aceptación. El respeto no se reduce a la personalidad, pues hay que también 

tener en cuenta el proceso biológico de crecimiento y maduración del niño. 

• Principio de seguridad: Se debe garantizar al niño seguridad física y afectiva, creando 

una ambiente apropiado, seguro, cálido, afectivo que contribuya a su equilibrio 

psicológico y formación integral. 

• Principio de comunicación: Todos los niños desarrollan la necesidad de comunicarse y 

encontrar los medios para manifestarse de múltiples maneras, ya sea a través del código 

oral, el código escrito o mediante la comunicación no verbal. El niño escucha y asimismo 

necesita ser escuchado y formar parte de una gran interacción con sus pares. 

• Principio de autonomía: A los niños se les debe ofrecer la libertad de desenvolverse con 

independencia. Esto supone un derecho que le otorga al infante la capacidad de actuar 

con confianza en escenarios indicados.  

• Principio de movimiento. El niño además tiene la necesidad de desplazarse con la 

intención de explorar y conocer el mundo que le rodea; a razón de esto, siempre estará en 

constante movimiento y dispuesto a expresar sus emociones, intereses, necesidades y 

motivos. Entonces, la libertad de movimiento es indispensable en esta etapa de desarrollo 

para la construcción del pensamiento sobre el cimiento de la experiencia. Esto será más 

adecuado con la construcción de espacios seguros, cálidos y afectivos.  

• Principio del juego libre: Esta actividad que es propia de la infancia aporta instantes de 

alegría, placer y desarrollo. Precisamente, la actividad lúdica es la que permite la 

experimentación, el conocimiento; la expresión de ideas, sentimientos, estados de ánimo 

para así interactuar y comunicarse con los demás. Desde muy pequeño el niño se 

involucra en el juego libre teniendo como soporte a su cuerpo, posteriormente agarra los 

objetos que le rodean, luego pide la atención de la familia y de todos quienes habitan en 

su entorno más cercano. En la educación es necesaria una concepción teórico-práctica de 
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las actividades mediante una didáctica interactiva y dinámica que potencie un ambiente 

de libertad y autonomía democrática para la formación de ciudadanos proactivos. 

 

2.3.6. Estrategias pedagógicas lúdicas   

 

Según Cortés y Garcia (2017) las estrategias pedagógicas lúdicas desde los 0 hasta los 6 años 

de edad, son instrumentos imprescindibles en la educación inicial, más aún en un proceso de 

transformación y avances tecnológicos constantes y vertiginosos. Las estrategias deben estar 

orientadas al quehacer de los estudiantes, dentro del aula, y a contribuir al fomento de 

aprendizajes significativos que potencien el desarrollo integral de los infantes.  

 

Las autoras adicionalmente mencionan que este tipo de estrategias que emplean formas y 

técnicas facilitan el reconocimiento de las capacidades propias de los estudiantes. De esta 

manera, el niño también reconoce e identifica su vocación. Del mismo modo, hay que tener 

claro que no existen metodologías exactas para mejorar la actividad pedagógica del docente. 

No obstante, se pueden crear y definir estrategias que coadyuven a la práctica educativa y 

para esto se deben abandonar las actividades rutinarias y tradicionales, prefiriendo en todo 

momento la transmisión del conocimiento de los distintos contenidos de una forma 

significativa y entretenida. Entre las estrategias pedagógicas lúdicas destacan el juego, la 

recreación del ambiente, las artes plásticas, la lectura, la tecnología para el refuerzo de 

aprendizajes, la utilización de distintos materiales para la creación de otros elementos, la 

música, los títeres, la danza, el canto, entre otros.  

 

2.3.6.1. Conceptualización de la metodología lúdica  

 

Padilla (2019) expone que la metodología lúdica tiene como finalidad promover el juego, la 

recreación, el placer, el disfrute, el encuentro. En este horizonte, la metodología lúdica es un 

instrumento valioso de aprendizaje y desarrollo que además propicia el intercambio de 

experiencias. Es así como la cancha, el coliseo, los parques, los patios se transforman en 

escenarios ideales para aprender mediante el juego o el movimiento. 

 

Los juegos deportivos, simbólicos, culturales, de mímesis o de danza, etc. Desarrollan la 
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imaginación de los más pequeños, quienes son capaces de convertir un platillo en un disco 

de hockey o una botella de plástico en un cono. Es así como se impulsa una actitud lúdica, 

generalmente manifestada en los tiempos libres o de ocio y en la vida escolar, durante los 

espacios de receso.  

 

2.3.6.2. Psicomotricidad fina 

 

Sanz (2019) manifiesta que el concepto de psicomotricidad aparece en el siglo XX. En sus 

inicios ésta fue comprendida como una ayuda para las personas con discapacidad motora, 

luego se entendió que los comportamientos psicomotores son afines a las emociones 

experimentadas, siendo el tono muscular y las emociones los principios básicos para ofrecer 

al niño la adquisición de competencias comunicacionales y expresivas con los demás. En la 

actualidad, al descomponer la palabra psicomotricidad existe un acercamiento a su verdadero 

significado. “Psico” es el término que hace referencia a la cognitividad y afectividad, 

mientras que “motricidad” corresponde al movimiento. Desde estos orígenes se percibe a la 

psicomotricidad como una agrupación de técnicas que tienen como propósito la estimulación 

de la coordinación de las funciones motoras y psíquicas, lo que se traduce como la unión de 

mente-cuerpo para un correcto desarrollo de la coordinación. 

 

La autora añade que la psicomotricidad en edades tempranas les permite a los niños una 

relación apropiada con el medio físico y social, estableciendo relaciones y el intercambio de 

experiencias. Por su parte, la motricidad fina es aquella que abarca los movimientos 

coordinados que requieren de mayor precisión en una actividad específica y donde 

intervienen los músculos pequeños de las manos y los ojos, tal es el caso de la escritura, la 

pintura, etc. En otra interpretación, la motricidad fina es la coordinación viso-manual, 

fonética y gestual, todos estos factores señalados asisten a un mejor control del cuerpo y del 

espacio.  

 

El origami o también llamado papiroflexia es una de las estrategias didácticas que promueven 

el desarrollo de la motricidad fina. Esta técnica tiene la particularidad de influir en el 

desarrollo de otras habilidades como la concentración, atención, imaginación, creatividad, 
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paciencia, etc. Los docentes inclusive pueden emplearla como una alternativa eficaz de 

evaluación para evitar a futuro que el niño tenga problemas con la lectura y la escritura (Sanz, 

2019).  

 

2.3.6.3. Juegos didácticos 

 

Como juegos didácticos o actividades recreativas, Padilla (2019) propone lo siguiente: 

 

• Visitar un parque o jardín cercano. - Así el niño empieza a reconocer las semejanzas y 

diferencias de su entorno natural. 

• Adivina, adivinador. - En esta actividad se puede utilizar una caja cerrada con una 

abertura apropiada para que el niño pueda ingresar su mano. Esto se puede complementar 

con la utilización de distintos objetos que los niños aprenderán a reconocer a través del 

tacto. 

• Clasificación de objetos de acuerdo con su color. - Esto le ayudará al niño a diferenciar 

los colores. Se puede optar por colocar distintos objetos de diversas tonalidades sobre la 

mesa o ubicarlos en un cesto. Este aprendizaje constituye un inicio de la preescritura, 

puesto que almacena en el cerebro del niño un vocabulario asociado con colores.  

• Memoria de letras y figuras para reconocer el abecedario. - Consiste en aprender el 

abecedario asociando figuras conocidas con las letras del alfabeto. Se puede utilizar 

cartulina dividida en la mitad, en una de ellas se colocará la letra del alfabeto y en otra la 

figura relacionada que puede ser un animal, objeto, alimento, etc. cuyo nombre empiece 

con la letra dibujada. 

 

2.3.6.4. Área socio afectiva 

 

 

El desarrollo del área socio-afectiva es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

niños. Solórzano et al. (2019) sostienen que, para la estimulación de esta área, los docentes 

deben fomentar la participación activa y las relaciones afectivas del niño consigo mismo y 

con los demás. Lo socio-afectivo se conecta al proceso de incorporación de cada niño a la 

sociedad donde vive, la misma que ya cuenta con valores, normas y costumbres establecidas. 
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Esta área particularmente motiva el conocimiento del yo y la estructura de las relaciones 

sociales. Una educación socio-afectiva es una educación para la vida que forma la 

personalidad del individuo de manera íntegra. 

 

Las autoras también enuncian que el mejoramiento de la convivencia en las instituciones 

educativas es posible con la gestión de habilidades socio-afectivas. Además, estas 

habilidades son útiles para resolver conflictos de forma pacífica, cultivar excelentes 

relaciones interpersonales, tomar decisiones informadas y responsables, comunicar 

asertivamente y evitar conductas inapropiadas.  

 

A los tres años de edad, los niños ya tienen la capacidad de identificar qué es lo que piensan 

y sienten los individuos de su entorno próximo. Las características afectivas de esta edad son: 

interés por jugar solo y en compañía de otros niños, comportarse de forma dócil y rebelde, 

desarrollar una conducta más sociable, enfrentarse a una crisis de independencia, afianzar el 

yo, asumir las diferencias sexuales, involucrarse en el juego simbólico, tender hacia 

conflictos en su identificación con las personas adultas. A los cuatro y cinco años de edad, el 

niño toma conciencia de los cambios que se producen con respecto a su edad, así también se 

da cuenta que las personas tienen anhelos y diferentes criterios (Solórzano et al., 2019). 

 

2.4. Descripción del proceso diagnóstico 

2.4.1. Nivel de investigación  

 

El proyecto de investigación “RASGOS CALIGRÁFICOS Y METODOLOGÍAS PARA LA 

ENSEÑANZA DE LA PRE ESCRITURA” aplica un tipo de investigación cuantitativa que 

de acuerdo con Cárdenas (2018) permite responder a las preguntas de investigación con datos 

medibles y cuantificables que son objeto de un análisis estadístico. El autor citado también 

indica que si la recolección de datos se realiza con una muestra representativa es posible la 

generalización de resultados a una población, lo que se conoce como inferencia generalizable 

que a su vez admite la posibilidad de identificar tendencias, efectuar comparaciones entre 

grupos y relaciones entre variables.  
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Además, entre las metodologías de investigación educativa el estudio que se está 

desarrollando se encuentra el nivel descriptivo, el mismo que es definido por Guevara et al. 

(2020) como aquel que facilita la descripción de una realidad con todos sus componentes 

principales. Esto hace referencia a que la investigación descriptiva se encarga de detallar las 

características fundamentales de una población estudiada. Estas características deben ser 

observables y verificables. 

 

Esta investigación también es de nivel correlacional, conceptualizado por Ortiz et al. (2019) 

como el procedimiento que tiene como fin evaluar la relación o grado de asociación que 

existe entre dos o más variables, categorías o conceptos en un determinado contexto. Las 

variables se miden y luego se cuantifican para finalmente efectuar el análisis de vinculación. 

Las correlaciones se sustentan en hipótesis que deben ser comprobadas.  

 

Por último, esta investigación se apoya en el nivel propositivo, explicado por Nieto (2021) 

como aquel que traza el camino y hoja de ruta para investigaciones futuras que aborden otras 

perspectivas de la problemática planteada, pero que sobre todo como su nombre lo indica, 

proponga soluciones sustanciales al fenómeno estudiado.  

 

2.4.2. Diseño de investigación  

 

Según Monjarás et al. (2019) el diseño de investigación es una estrategia metodológica que 

se aprovecha para alcanzar planes investigativos. A nivel de investigación pueden existir 

ideas parecidas, pero las estrategias que se utilizan para lograr el objetivo final son las que 

establecen la diferencia según los niveles y tipos de estudio. Para una mejor comprensión, el 

diseño de investigación es un plan general estructurado por el investigador para encontrar 

respuestas a sus interrogantes y comprobar las hipótesis formuladas.  

 

El diseño de esta investigación es no experimental, puesto que como lo afirma Dzul (2013) 

en el diseño no experimental no se realiza una manipulación deliberada de la variable, ya que 

los fenómenos son observados tal como se presentan en su contexto natural, mientras que la 

información es recolectada en un único momento. Este diseño se sustenta en categorías, 
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variables, conceptos, etc. que ocurren sin que exista la intervención directa del investigador. 

Teniendo en cuenta esto, al llevar a cabo esta investigación no se expondrán a los sujetos de 

estudio a estímulos o condiciones para generar una respuesta. En lo que se refiere al diseño 

de corte transversal, esto significa en concordancia con lo expuesto por Osuna y Dieguez 

(2014) que se podrá ubicar en una o diversas variables a una determinada agrupación de 

personas, otros seres vivos, objetos, situaciones o contextos para posteriormente realizar su 

descripción.  

 

2.4.3. Población y muestra  

 

De acuerdo con Arias (2016) la población es un conjunto de casos definidos, limitados y 

accesibles que constituirán un punto de referencia para la selección de la muestra. Cuando se 

habla de población el término no solo indica exclusivamente a seres humanos, sino que 

también puede referirse a expedientes, objetos y organizaciones. 

 

2.4.3.1. Población 

 

 

El siguiente trabajo de investigación ha servido para poder analizar la respectiva 

problemática vivenciada en la realización de las prácticas pre profesionales en la "Unidad 

Educativa Simón Bolívar" en los paralelos A, B, C en lo que nos hemos basado en una 

población que está conformada por 3 docentes del nivel de preparatoria y un total de 105 

estudiantes  siendo niños y niñas de aproximadamente 5 a 6 años de edad en donde se pudo 

detectar  falencias en la realización de rasgos caligráficos por ello adjuntamos el siguiente 

cuadro de información referente a la población de la escuela. 

 

2.4.3.2 Muestra 

 

La muestra significa delimitar los grupos de estudio de la población que se estudiarán 

mediante un proceso de selección. Esto se denomina subconjunto del universo o parte 

representativa de la población, que a su vez se constituye las unidades muestrales que serán 

los elementos de investigación (Hernández & Carpio, 2019). 
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Para poder aplicar el instrumento de investigación se obtuvo una muestra del 30%, lo que 

equivale a 35 niños. Al momento de aplicar dicho instrumento de manera presencial, se logró 

solamente trabajar con 22 niños/as, debido a las circunstancias de la pandemia y la 

inasistencia de los mismos a la escuela.  

 

Cuadro 3. Escuela “Simón Bolívar” 

 

Nivel 

preparatoria 
Edad Niños Niñas Total Docentes 

Paralelo “A” 5-6 años 17 18 35 1 

Paralelo “B” 5-6 años 19 16 35 1 

Paralelo “C” 5-6 años 15 20 35 1 

Total    105 3 

Fuente: Estadística de la institución 

Elaboración: Angie Moreno-Johanna Salazar 

 

 

2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Para complementar el estudio se empleó como técnica la entrevista estructurada que se 

caracteriza por utilizar un guion de preguntas que se presentan ordenadamente para recopilar 

información de manera organizada (Guerrero et al., 2017). Además, este tipo de entrevista es 

de corte cuantitativo, que en esta investigación estuvo dirigida a los docentes del nivel de 

preparatoria con el fin de obtener información acerca de las estrategias que emplean en la 

enseñanza de rasgos caligráficos. Así mismo se emplea como técnica la observación 

mediante la aplicación de la lista de cotejo que es un instrumento de evaluación en que se 

detallan los criterios a seguir para lograr resolver con eficacia una determinada actividad de 

aprendizaje y los indicadores que permiten observar con claridad que esos criterios se han 

cumplido, el mismo será aplicado a los niños del nivel de preparatoria con el fin de determinar 

su nivel o dominio en la realización de rasgos caligráficos. 
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La selección por parte de los expertos tiene relación a la validez y fiabilidad de los 

instrumentos que se aplicarán para obtener información de nuestros estudios; los cuales serán 

sometidos a la consulta y al juicio por parte de docentes especializados en el área de 

educación inicial; Magíster en ciencias de la educación parvularia María José Jácome Lara  

y  Magíster Magaly Verónica Tapia Herrera quienes nos brindaron su ayuda revisando los 

instrumentos de investigación y consideraron que tienen validación para ser aplicado a los 

docentes y niños de la escuela. 

 

Los instrumentos de la presente investigación serán sometidos a un pilotaje en base a ello se 

harán correcciones en el caso de ser necesario, caso contrario se obtendrá la validación de 

los instrumentos elaborados para el estudio. La entrevista fue aplicada a 1 docente del nivel 

de preparatoria donde se realizaron preguntas abiertas acerca de nuestro tema de 

investigación con el fin de obtener información acerca de su conocimiento y enseñanza en la 

realización de rasgos caligráficos. Para desarrollar la lista de cotejo aplicamos ciertos 

ejercicios en relación a nuestro objeto de estudio a una niña de nuestro sector cuya edad es 

de 5 años en la cual se observó que no tuvo ninguna dificultad al responder frente al 

instrumento de investigación, así como también se puede evidenciar en los anexos. 
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CAPÍTULO III 

3. PROPUESTA INTEGRADORA 

 

3.1. Introducción 

 

Los rasgos caligráficos se consideran como el arte de escribir con letra bella, estética o 

adecuadamente formada, la escritura emerge como una necesidad para conservar nuestras 

ideas que pasa de ser una experiencia a convertirse en una herramienta para el despliegue del 

pensamiento. Lo que quiere decir que la escritura es considerada un medio eficaz para la 

comunicación y su perfeccionamiento contribuye principalmente a la adquisición de 

habilidades lectoras y a una comunicación eficiente y asertiva. 

 

Es así que nuestro presente trabajo está enfocado en los rasgos caligráficos y las metodologías 

para la enseñanza de la pre escritura, el estudio se desarrolló en la escuela de educación básica 

“Simón Bolívar” en el nivel de preparatoria ubicada en la ciudad de Machala. A través de los 

datos que se obtuvieron mediante la aplicación de los instrumentos de investigación se pudo 

recolectar información necesaria para buscar solución a la problemática planteada en donde 

se consideró establecer una propuesta de capacitación dirigida a los docentes acerca de las 

metodologías de enseñanza en la pre escritura aquello con el fin de mejorar su actividad 

pedagógica y la realización de rasgos caligráficos en los niños del nivel de preparatoria. 

 

Para llevar a cabo la estructura del trabajo en el presente capítulo encontraremos el 

procesamiento y análisis de los datos de la información estadística que aplicamos a los 

docentes y niños de la escuela Simón Bolívar, también la descripción teórica de los 

antecedentes y el planteamiento del objetivo general y específico y finalmente encontraremos 

las fases de implementación y recursos logísticos. 

 

3.2. Análisis de la lista de cotejo aplicada a los niños de la escuela “Simón Bolívar” 

 

Para obtener la siguiente información se utilizó como instrumento la lista de cotejo junto a 
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las hojas de actividades aplicadas a los niños de 5 a 6 años del nivel de preparatoria de la 

escuela de educación básica “Simón bolívar” con el fin de conocer su nivel en la realización 

de los rasgos caligráficos. 

 

Cuadro 4. Lista de cotejo 

Lista de cotejo 

 

 

 

N° 

 

 

 

Indicadores 

Si No Total 

F % f % f % 

1 Garabatea libremente la hoja. 22 100 0 0 22 100 

2 

 

Garabatea de arriba hacia 

abajo 
17 77.27 5 22.73 22 100 

3 

 
Dibujar las olas del mar. 9 40.91 13 59.00 22 100 

4 
Dibujar el humo de los 

trencitos. 

6 27.27 16 72.73 22 100 

5 
Une los puntos sin levantar la 

mano. 

7 31.81 15 68.18 22 100 

6 
Unta el dedo índice de pintura 

y dibujar líneas circulares. 

10 45.45 12 54.54 22 100 

7 
Pasa el lápiz sobre las líneas 

sin levantar la mano. 

3 13.64 19 86.36 22 100 

8 
Traza líneas verticales de 

arriba hacia abajo. 

5 22.73 17 77.27 22 100 

9 
Traza líneas inclinadas hacia 

arriba siguiendo la muestra. 

5 22.73 17 77.27 22 100 
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Según la información recolectada a base de la aplicación de la lista de cotejo y las hojas de 

trabajo en relación a los rasgos caligráficos se refleja que en el indicador #4 “Dibuja el humo 

de los trencitos” más de la mitad de los niños han tenido dificultad ya que no logran realizar 

el agarre correcto del crayón y al momento de realizar los bucles simulando los humos de 

tren ellos realizan líneas rectas y curvas. 

 

Con respecto al indicador #7 “Pasa el lápiz sobre las líneas sin levantar la mano” un 

porcentaje considerable de niños no han logrado una precisión correcta y al momento de 

ejecutar la actividad se observó que realizaron las líneas pausadamente y levantando la mano 

a cada instante sin lograr completar adecuadamente el objetivo del enunciado. 

 

Dentro del indicador 8, 9, 10 que corresponde a “trazar líneas verticales de arriba hacia 

abajo”, “trazar líneas inclinadas hacia abajo y arriba” se refleja que un porcentaje 

considerable de niños tienen dificultad en realizar aquellas actividades puesto a que se 

presenta lentitud al desplazar el brazo, sujetar el lápiz y en plasmar los trazos lo que conlleva 

a producir rasgos no definidos.  Mediante la información mencionada nos lleva a interpretar 

y corroborar que si se presentan dificultades en la realización de rasgos caligráficos. 

 

3.2.1. Análisis de la entrevista aplicada a los docentes de la escuela “Simón Bolívar” 

 

La entrevista fue aplicada a los docentes con la finalidad de conocer su perspectiva en la 

10 
Traza líneas inclinadas hacia 

abajo siguiendo la muestra. 

5 22.73 17 77.27 22 100 

Total  

 

89 

 

40,45 

 

131 

 

59,55 

 

220 

 

100 

Fuente: Lista de cotejo  

Autores: Angie Moreno-Johanna Salazar 
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enseñanza de rasgos caligráficos en los niños del nivel de preparatoria. 

 

1. ¿Para usted qué son los rasgos caligráficos? 

 

Mediante esta pregunta las docentes pudieron expresar que son para ellas los rasgos 

caligráficos, dos de ellas coinciden que son técnicas que ayudan al niño a mejorar su 

caligrafía o escritura y una de ellas manifiesta que son expresiones escritas que nos indican 

información. En relación a estas respuestas nosotras la vinculamos con nuestro primer 

objetivo ya que tener clara la definición de rasgos caligráficos es muy importante debido que 

conocerlos y enseñarlos de manera apropiada, es fundamental para que la escritura se ejecute 

fácilmente. 

 

2. ¿Qué actividades de iniciación utiliza para la enseñanza de rasgos caligráficos? 

 

De acuerdo con este Ítem las docentes generalizaron que utilizan actividades como el 

boleado, trozado, arrugado, rasgado, se puede evidenciar que aquellas son actividades 

habituales en la enseñanza de rasgos caligráficos.  En relación a las respuestas consideramos 

que esta pregunta está correlacionada a uno de nuestros objetivos el cual es crear un taller de 

capacitación en donde el docente pueda conocer actividades innovadoras que le permitan 

mejorar el trabajo en la precisión motriz y facilitar la realización de trazos en los niños. 

 

3. ¿Qué materiales didácticos usted utiliza para la enseñanza de rasgos caligráficos? 

 

De acuerdo a esta pregunta 2 docentes mencionan que utilizan materiales como plastilina, 

masa de harina, punzón, pintura, agregan que cada material debe adquirirse de forma 

individual para cada niño. El tercer docente expresa que insertar granos es una actividad que 

fortalece la pinza digital. En relación a estas respuestas consideramos que los materiales 

didácticos son recursos que favorecen el aprendizaje haciendo este proceso más interesante 

y dinámico para los niños. 
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4. Según su formación profesional ¿Dentro de clases qué estrategias metodológicas 

usted cree conveniente utilizar para la enseñanza de rasgos caligráficos? 

 

De acuerdo a esta pregunta 2 docentes manifestaron que utilizan técnicas como el entorchado, 

y punzado, una de ellas menciona que es conveniente utilizar la simetría se puede evidenciar 

que las docentes optan por utilizar actividades repetitivas y cotidianas. En relación a estas 

respuestas consideramos que es importante que el docente lleve un proceso de enseñanza 

creativo en torno a la realización de rasgos caligráficos con el fin de que los niños se motiven, 

interesen y trabajen con agrado. 

 

3.3. Descripción de la propuesta  

 

La presente propuesta surge a partir de la problemática de investigación, en la que se 

evidenció en los resultados alcanzados deficiencias en la realización de rasgos caligráficos 

por parte de los niños, nuestra propuesta se enmarca en un taller de capacitación acerca de 

las “Metodologías para la enseñanza de la pre escritura” dirigido a los docentes del nivel de 

preparatoria de la escuela de educación básica “Simón Bolívar” de la ciudad de Machala. 

 

Es primordial validar esta propuesta mediante referencias teóricas de métodos debidamente 

comprobados. Uno de los métodos para la enseñanza de la pre escritura es el de la formación 

dirigida del dibujo por fases, desarrollado por Yulia Solovieva. Las fases de este método son: 

1) preparación para el dibujo, 2) introducción a la actividad gráfica, 3) dibujo de objetos.  

 

Cada una de estas etapas traza objetivos específicos y un esquema de tareas. En la Etapa I 

los niños aprenden a identificar las características de los objetos y sus relaciones espaciales, 

realizan comparaciones según sus propiedades y formas; además se los induce a la 

representación simbólica con líneas dibujadas sobre papel. En la Etapa II se perfecciona la 

percepción visual espacial de los objetos y se estimula el dibujo de objetos mediante la 

representación de las formas de los objetos y, para ello se trabaja con líneas y puntos en la 
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copia, evocación y creación. En la Etapa III se propicia el despliegue de habilidades para que 

los niños dibujen objetos comunes que puedan ser reconocidos por otras personas y el mismo 

infante (Mata et al., 2014).  

 

Otro de los métodos es el de Emilia Ferreiro y Ana Teberosky, quienes plantean la 

psicogénesis de la escritura, luego de reflexionar sobre la relación predominante del docente 

hacia los estudiantes, la sobreestimación de los métodos de enseñanza y la exclusión del 

sujeto que aprende. Esto conduce a las investigadoras a distinguir los pasos que proponen los 

métodos de enseñanza de escritura, y lo que realmente ocurre en la mente de los aprendices. 

De acuerdo con la psicogénesis de la escritura, los niños formulan hipótesis sobre la escritura 

para acceder a la comprensión y el aprendizaje, pero esta formulación es ignorada por los 

docentes, lo que produce una incisión en los procesos de enseñanza y aprendizaje. La primera 

hipótesis corresponde al Nivel del Referente o del Nombre que vincula al niño con los 

nombres propios o de objetos. La segunda hipótesis es el Criterio de Cantidad Mínima, que 

consiste en las expectativas del niño con respecto a la cantidad mínima de caracteres que 

debe contener una palabra para ser considerada como escritura. La tercera hipótesis se 

denomina silábica, en la que el niño asume la escritura de las letras en correspondencia sonora 

a una sílaba específica. La cuarta hipótesis es la alfabética que desencadena el último nivel 

que es la escritura alfabética, y en las que el niño hace un análisis más allá de la sílaba 

(Medina et al., 2009).  

 

En concordancia con lo expuesto, la presente propuesta es fundamental para que los docentes 

adquieran competencias específicas en la aplicación de metodologías de enseñanza de pre 

escritura. Cuando no existen herramientas suficientes para dinamizar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, los docentes tienden a caer en la rutina y a desapercibir etapas y 

cualidades esenciales en sus estudiantes. Por este motivo, el taller de capacitación buscará 

que los métodos impartidos promuevan la creatividad, las funciones cognitivas, la capacidad 

de atención y concentración de los niños para un aprendizaje efectivo. 

 

3.4 Objetivo de la propuesta  

3.4.1 Objetivo general  
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Proponer una capacitación sobre Metodologías para la enseñanza de la pre escritura a través 

de un taller dirigido a los docentes con el fin de mejorar la realización de rasgos caligráficos 

en los niños de preparatoria. 

 

3.4.2 Objetivos específicos  

 

• Explicar a los docentes la importancia del uso de metodologías pedagógicas para la 

enseñanza de la pre escritura en los niños de preparatoria. 

• Sugerir metodologías relacionadas al proceso de pre escritura a fin de mejorar la actividad 

pedagógica del docente de preparatoria 

• Establecer un plan de actividades con los docentes para favorecer la realización de rasgos 

caligráficos en los niños. 

 

3.5 Fase de implementación 

 

Ante la dificultad que presentan los niños en la realización de rasgos caligráficos se ha 

propuesto un taller de capacitación en donde se abordaron temas relacionados al proceso de 

pre escritura y se plantean actividades que servirán de apoyo para el docente en su proceso 

de enseñanza, esta información será fundamentada en teorías científicas de métodos 

debidamente comprobados. 

 

3.5.1 Fase de construcción  

 

Después de analizar los datos recolectados a través de la entrevista estructurada se pudo 

evidenciar que las docentes del nivel de preparatoria emplean las mismas actividades en la 

enseñanza de rasgos caligráficos y tienden a caer en la rutina así mismo mediante la lista de 

cotejo y la aplicación de los ejercicios se corrobora que los niños presentan dificultad en la 

realización de trazos. 

 

Una vez obtenido el análisis de la información estadística se buscó la fundamentación teórica 
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en donde se consideró a la autora Yulia Solovieva con el método “formación dirigida del 

dibujo por fases”, otro de los autores que se tuvo a consideración fue Emilia Ferreiro y Ana 

Teberosky, quienes plantean la “Psicogénesis de la escritura”. 

 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación se llevó a cabo la búsqueda de 

información dentro de repositorios nacionales e internacionales además de la recolección de 

los artículos científicos en relación a las variables anteriormente expuestas con el fin de 

establecer los conceptos, teorías que sustentan nuestro estudio. Por último, se plantea la 

propuesta de capacitación “Metodologías para la enseñanza de la pre escritura” mediante la 

ejecución de un taller dirigido a los docentes del nivel de preparatoria a fin de mejorar su 

actividad pedagógica y su proceso de enseñanza en la realización de rasgos caligráficos. 

 

3.5.2 Fase de socialización  

 

Luego de haber seleccionado toda la fundamentación teórica se ha establecido el desarrollo 

de un taller de capacitación el cual está destinado a los docentes del nivel de preparatoria de 

la escuela de educación básica “Simón Bolívar” en donde se abordará el tema metodologías 

para la enseñanza de la pre escritura, la propuesta planteada se dará mediante cinco talleres 

teóricos – prácticos donde cada sesión se realizará un día a la semana con una duración de 3 

horas a través de exposiciones virtuales por medio de la plataforma Zoom. 

 

Se ejecutará el taller de capacitación los días miércoles a partir de las 15:00 a 18:00 pm con 

la participación de las docentes de preparatoria, donde cada día se desarrollarán diferentes 

temáticas enmarcadas en un problema evidenciado durante el proceso diagnóstico, las 

mismas que contarán con sustentos teóricos y serán previamente analizadas. 
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TALLER N° 1 

Duración: 1 sesión Hora de inicio: 15:00 

Tiempo: 3 horas Hora de 

finalización: 

18:00 

Expositores: Angie Moreno / Marjorie Salazar 

Tema del taller: Etapas de iniciación a la pre escritura. 

 

Objetivo del taller: 

  

Explicar las etapas de la pre escritura mediante la 

exposición teórica a fin de que el docente 

aproveche las potencialidades de los niños en 

cada una de las fases para la ejecución de trazos.  

 

Primera sesión: Introducción y desarrollo de la temática 

propuesta. 

Recursos y materiales: ▪ Laptop 

▪ Internet 

▪ Presentación en Canva 

▪ Padlet (pizarra colaborativa virtual) 

▪ Videos 

▪ Registro de asistencia 

Actividades Tiempo 

▪ Saludo, bienvenida y descripción general del primer 

taller. 

10 minutos 

▪ Presentación de las expositoras. 5 minutos 

▪ Presentación del tema y objetivo del primer taller.  10 minutos 

▪ Presentación de los docentes participantes. 10 minutos 

▪ Dinámica “Dos verdades y una mentira”. 10 minutos 
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▪ Explicación y desarrollo de los contenidos. 

 

✓ Definición de pre escritura  

✓ Etapas en la pre escritura  

 

               1h 10 minutos 

 

▪ Receso 

 

               10 minutos 

 

✓ Importancia de la pre escritura 

 

 

               40 minutos 

  

▪ Cierre y conclusión. 

 

 

15 minutos 

 

▪ Bibliografía: 

 

✓ https://educar.uab.cat/article/view/v5-

gairin/605 

✓ https://www.redalyc.org/pdf/1793/1793

31012003.pdf 

✓ https://archivos.csif.es/archivos/andaluc

ia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/

Numero_13/MINERVA_SARABIA_2.

pdf 
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TALLER N° 2 

Duración: 1 sesión Hora de inicio: 15:00 

Tiempo: 3 horas Hora de 

finalización: 

18:00 

Expositores: Angie Moreno / Marjorie Salazar 

Tema del taller: El Método de Yulia Solovieva. 

 

Objetivo del taller: 

Explicar la conceptualización en la enseñanza de 

la pre escritura mediante el método de Yulia 

Solovieva a fin de favorecer la práctica docente. 

 
 

Segunda sesión: Introducción y desarrollo de la temática 

propuesta. 

Recursos y materiales: ▪ Laptop 

▪ Internet 

▪ Presentación en Canva 

▪ Padlet (pizarra colaborativa virtual) 

▪ Videos 

▪ Registro de asistencia 

Actividades Tiempo 

▪ Saludo, y descripción general del segundo taller. 5minutos 

▪ Presentación del tema y objetivo del segundo taller.  5 minutos 

▪ Dinámica “Una orquesta sin instrumento”. 

 

 

10 minutos 

▪ Explicación y desarrollo de los contenidos. 

 

✓ Conceptualización del método de Yulia 

Solovieva 

1 hora 05 minutos 
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✓ Principios del método  

 

 

▪ Receso  

 
15 minutos 

 

✓ Formación dirigida del dibujo por fases 

✓ Características del niño 

 

1 hora 05 minutos  

 

▪ Cierre y conclusión. 

 

 

15 minutos 

 

▪ Bibliografía: 

 

✓ https://ergoprojects.com/tienda/prod/51

16/ensenanza-de-la-lectura-metodo-

practico-para-la-formacion-lectora.html 

✓ https://www.redalyc.org/pdf/294/29411

989002.pdf 

✓ https://www.academia.edu/2413185/El_

desarrollo_del_ni%C3%B1o_y_los_m

%C3%A9todos_de_ense%C3%B1anza 
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TALLER N° 3 

Duración: 1 sesión Hora de inicio: 15:00 

Tiempo: 3 horas Hora de 

finalización: 

18:00 

Expositores: Angie Moreno / Marjorie Salazar 

Tema del taller: Método de Emilia Ferreiro y Ana Teberosky 

 

Objetivo del taller: 

Exponer el método de Emilia Ferreiro y Ana 

Teberosky a través de explicaciones orales para 

favorecer el proceso de enseñanza en los 

docentes de preparatoria  

Tercera sesión: Introducción y desarrollo de la temática 

propuesta. 

Recursos y materiales: ▪ Laptop 

▪ Internet 

▪ Presentación en Canva 

▪ Padlet (pizarra colaborativa virtual) 

▪ Videos 

▪ Registro de asistencia 

Actividades Tiempo 

▪ Saludo y descripción general del tercer taller. 5 minutos 

▪ Presentación del tema y objetivo del tercer taller.  5 minutos 

▪ Dinámica “Me voy de viaje”. 10 minutos 

▪ Explicación y desarrollo de los contenidos. 

 

✓ Conceptualización del método Emilia 

Ferreiro y Ana Teberosky 

✓ Principios del método  

 

 

 

1 hora 10 minutos 

 

▪ Receso  

 

15 minutos 
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✓ Psicogénesis de la escritura  

✓ Características del niño 

 

 

 

1 hora 

 

▪ Cierre y conclusión. 

 

 

15 minutos 

 

▪ Bibliografía: 

 

✓ https://lescolamola.wordpress.com/2017

/03/30/metodos-de-lectura-y-escritura-

un-aprendizaje-constructivista/ 

✓ https://www.aacademica.org/000-

067/173.pdf 

✓ https://sites.google.com/site/lectoescritu

ranivelinicial/enfoque-constructivista 
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TALLER N° 4 

Duración: 1 sesión Hora de inicio: 15:00 

Tiempo: 3 horas Hora de 

finalización: 

18:00 

Expositores: Angie Moreno / Marjorie Salazar 

Tema del taller: La escritura como proceso: metodologías para la 

enseñanza de la pre escritura 

 

Objetivo del taller: 

 

Proponer metodologías relacionadas al proceso 

de pre escritura a través de la exposición teórica 

para mejorar la actividad pedagógica del docente 

de preparatoria. 

 

Cuarta sesión: Introducción y desarrollo de la temática 

propuesta. 

Recursos y materiales: ▪ Laptop 

▪ Internet 

▪ Presentación en Canva 

▪ Padlet (pizarra colaborativa virtual) 

▪ Videos 

▪ Registro de asistencia 

Actividades Tiempo 

▪ Saludo y descripción general del cuarto taller. 5 minutos 

▪ Presentación del tema y objetivo del segundo taller.  5 minutos 

▪ Dinámica “Pulgar arriba y pulgar abajo”. 

 

10 minutos 

▪ Explicación y desarrollo de los contenidos. 

 

✓ El proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la pre escritura 

               1 hora 05minutos 
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✓ Didáctica en el nivel inicial 

RECESO                10 minutos 

✓ La importancia de la motricidad fina 

✓ Estrategias metodológicas innovadoras de 

la pre escritura 

               1 hora 10 minutos 

 

▪ Cierre y conclusión. 

 

 

15 minutos 

 

▪ Bibliografía: 

 

✓ https://bonga.unisimon.edu.co/bitstream

/handle/20.500.12442/3652/cap8.pdf?se

quence=13&isAllowed=y 

✓ http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/2

7000/3800/1/T-UTC-0120.pdf 

✓ http://scielo.sld.cu/pdf/men/v17n2/1815

-7696-men-17-02-222.pdf 

✓ https://www.redalyc.org/pdf/1701/1701

14929005.pdf 

✓ http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/

3317/9087/1/T-UCSG-PRE-FIL-EP-

80.pdf 
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TALLER N° 5 

Duración: 1 sesión Hora de inicio: 15:00 

Tiempo: 3 horas Hora de 

finalización: 

18:00 

Expositores: Angie Moreno / Marjorie Salazar 

Tema del taller: Actividades prácticas para la pre escritura 

 

Objetivo del taller: 

Desarrollar actividades de pre escritura con los 

docentes mediante ejercicios prácticos a fin de 

favorecer la realización de rasgos caligráficos en 

los niños. 

Quinta sesión: Introducción y desarrollo de la temática 

propuesta. 

Recursos y materiales: ▪ Laptop 

▪ Internet 

▪ Presentación en Canva 

▪ Padlet (pizarra colaborativa virtual) 

▪ Videos 

▪ Registro de asistencia 

Actividades Tiempo 

▪ Saludo y descripción general del quinto taller. 5 minutos 

▪ Presentación del tema y objetivo del quinto taller.  5 minutos 

▪ Explicación y desarrollo de los contenidos. 

 

✓ El trazado como habilidad de preescritura 

✓ Actividades de pre escritura para niños de 

5-6 años 

 

1 hora 

▪ Receso                   15 minutos  
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✓ Ejercicios prácticos de pre escritura   

 

1 hora 10 minutos   

▪ Dinámica “Intercambio de sensaciones”. 
15 minutos 

 

▪ Cierre y conclusión. 

 

 

10 minutos 

 

▪ Bibliografía: 

 

✓ https://babysparks.com/es/2020/03/23/tr

acing-a-pre-writing-skill-and-much-

more/ 

✓ https://www.proferecursos.com/ejercici

os-de-preescritura/ 

✓ https://www.educaciontrespuntocero.co

m/recursos/recursos-caligrafia-infantil-

primaria/ 

✓ http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/

3317/9087/1/T-UCSG-PRE-FIL-EP-

80.pdf 

 

 

 

Valoración  

 

Para verificar si el taller de capacitación fue efectivo y evidenciar si los objetivos se están 

cumpliendo se procedió a aplicar una lista de cotejo como instrumento de medición de los 

siguientes indicadores: 
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Cuadro 5. Lista de cotejo como herramienta de evaluación del taller de capacitación 

 

3.6 Recursos logísticos  

 

Para llevar a cabo este taller de capacitación denominado “Metodologías para la enseñanza 

de la pre escritura “dirigido a los docentes del nivel de preparatoria con el fin de mejorar su 

proceso de enseñanza en la realización de rasgos caligráficos es necesario mencionar los 

recursos humanos, tecnológicos, y materiales que se utilizaran para desarrollar las 

actividades planteadas en la propuesta como solución a la problemática observada. 

Recursos humanos: directora -Docentes de preparatoria -Inicial I y II -Ponentes 

Recursos tecnológicos: Computadora – Parlante – internet – Plataforma Zoom 

Recursos materiales: Diapositivas – Videos demostrativos – Ficha de asistencia  

Recursos Financieros: Medios económicos previstos para adquirir materiales y para 

consumo de internet y servicios eléctricos.  

 

Lista de cotejo 

N° Indicadores Si No 

1 Considera importante el taller establecido.   

2 Considera que los temas expuestos contienen información relevante   

3 Las explicaciones de los ponentes han sido claras.   

4 El contenido está de acuerdo a los temas planteados.   

5 El lenguaje es apropiado   

6 Comprende los contenidos teóricos expuestos    

7 Considera útil emplear metodologías para su proceso de enseñanza   

8 Los temas son abordados con sustentos teóricos.   

9 Considera que es aplicable la formación recibida de este taller.   

Elaboración: Angie Moreno-Johanna Salazar 
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CAPÍTULO IV 

4. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD  

 

Tras llevar a cabo paso a paso las fases de aplicación del taller teórico-práctico como solución 

a la problemática planteada se hace imprescindible la valoración de la propuesta integradora, 

en donde se establece la disponibilidad de recursos financieros, materiales y demás elementos 

que se emplearán para el cumplimiento de los objetivos anteriormente expuestos. En nuestro 

estudio se pudo evidenciar las dificultades que se presentan en la realización de rasgos 

caligráficos mediante una interacción con los docentes y alumnos de la Escuela “Simón 

Bolívar” por ello haber desarrollado esta propuesta es de gran importancia ya que podría ser 

efectuada en el caso que sea necesario. 

 

4.1. Análisis de la Dimensión Técnica de la Implementación de la Propuesta 

 

Para la consumación de la propuesta se efectuó un diagnóstico mediante la ejecución de los 

instrumentos de investigación como lo es la lista de cotejo aplicada a los niños del nivel de 

preparatoria con la finalidad de determinar su nivel en la realización de trazos y la entrevista 

estructurada aplicada a las docentes de la institución con el objetivo de conocer su perspectiva 

en la enseñanza de rasgos caligráficos, con lo que a partir de aquello se pudo constatar el 

problema central. 

 

Siendo esta una propuesta de carácter educativo  se hace imprescindible considerar los 

aspectos necesarios para llevar a cabo la efectividad de la misma, sin embargo debido a la 

situación de emergencia que se atraviesa a nivel mundial por el COVID 19, las actividades 

establecidas para el desarrollo del taller de capacitación a los docentes del nivel de 

preparatoria se llevará a cabo de manera virtual , en la cual contamos con 2 computadoras 

,conexión a internet , programas de Microsoft Word y Power Point , Canva, Padlet , 

Plataforma ZOOM todo aquello  con el objetivo de preparar los contenidos y temáticas 

expuestas, por lo tanto se considera que  la dimensión técnica es factible para la 

implementación del taller teórico- práctico. 
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4.2. Análisis de la Dimensión Económica de la Implementación de la Propuesta  

 

Considerando que el ofrecimiento de nuestra propuesta se desarrollara mediante cinco 

talleres los cuales se realizarán de manera virtual como respuesta a la problemática 

identificada, se detalla a continuación el presupuesto para la aplicación e implementación de 

la propuesta: la conexión a internet tiene un precio de $45.00 y la contratación de la licencia 

de la plataforma Zoom la cual nos permitirá abordar con las horas establecidas para cada 

sesión del taller tiene un costo de $49.00, de modo que el presupuesto para la aplicación del 

taller es accesible , teniendo un valor de $94.00 dólares , aquel que será invertido en su 

totalidad por las integrantes del equipo. 

 

4.3. Análisis de la Dimensión Social de la Implementación de la Propuesta  

 

Entre las ventajas que tiene la ejecución de esta propuesta es que beneficiara notoriamente la 

labor pedagógica de los docentes de la institución al capacitarlos para que puedan 

desempeñar su función de la mejor manera, así mismo, esta propuesta ayudará directamente 

a los niños del nivel de preparatoria a mejorar sus habilidades y capacidades en la realización 

de rasgos caligráficos  lo que permitirá que los estudiantes se desenvuelvan y obtengan un 

mejor desempeño en las actividades académicas siendo así una propuesta factible a nivel 

social. 

 

4.4. Análisis de la Dimensión Ambiental de la Implementación de la Propuesta 

 

La presente propuesta busca mejorar en los niños su dominio en la realización de rasgos 

caligráficos, brindándole a los docentes información acerca de metodologías en el desarrollo 

de la pre escritura permitiendo que su proceso de enseñanza sea efectivo en cada uno de sus 

alumnos. Esto significa que la aplicación del taller teórico práctico favorecerá positivamente 

al ámbito educativo y no afectara ni directa e indirectamente al medio ambiente, visto que 

los talleres serán efectuados de manera virtual, lo que quiere decir que no se tomarán 

elementos que contaminen a la naturaleza por lo que la propuesta dentro de esta dimensión 

es factible. 
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5. CONCLUSIONES 

 

En la presente investigación se determinó la relación que existe entre los rasgos caligráficos 

y las metodologías para la enseñanza de la pre escritura en los niños del nivel de preparatoria; 

donde lo más importante es que los niños tengan un buen dominio en el desarrollo caligráfico, 

puesto que la comprensión escrita es una de las competencias básicas en el aprendizaje y una 

acción fundamental en el ámbito educativo y social. Lo que permitió establecer la conexión 

entre estas dos variables expuestas fueron las experiencias en las prácticas pre profesionales, 

conjuntamente con la búsqueda de textos científicos que contribuyeron al logro del objetivo 

planteado de la investigación. No obstante, la principal dificultad que impidió alcanzar el 

objetivo a plenitud fue la realización de las clases en la modalidad virtual, debido a que hizo 

un poco difícil llegar a todos los estudiantes. 

 

En este trabajo se teorizó la fundamentación científica de los rasgos caligráficos y las 

metodologías para la enseñanza de la pre escritura, siendo lo más importante la consolidación 

de un marco teórico que sustente la problematización del objeto de estudio. Para ello, se 

recurrió a la revisión literaria de diferentes artículos científicos y libros que contribuyeron a 

validar la propuesta, identificar metodologías adecuadas para la enseñanza de pre escritura 

en los niños de preparatoria y valorar experiencias previas desde otros contextos.  

 

De igual manera, se analizaron los resultados de la información obtenida de acuerdo con los 

instrumentos de investigación aplicados como la entrevista estructurada y una lista de cotejo. 

Con estas herramientas se logró recopilar información que permitió evidenciar en los niños 

de preparatoria la falta de dominio en la realización de rasgos caligráficos, debido a que 

demostraron dificultades al momento de desarrollar los ejercicios, donde se observó una mala 

organización del espacio para escribir o trazar dentro de un renglón o respetando los 

márgenes, cambio inesperado de la dirección en la escritura y excesiva rigidez.  Por parte de 

los docentes se observó una enseñanza habitual en el planteamiento de ejercicios de trazos. 

Todo esto permitió la constatación de la problemática descrita. 
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En este estudio se hizo precisó hacer uso de la propuesta planteada en el Capítulo III enfocada 

en la capacitación a los docentes para una enseñanza adecuada de los rasgos caligráficos en 

los niños del nivel de preparatoria. Por este motivo, se estableció un taller teórico-práctico 

denominado “Metodologías para la enseñanza de la pre escritura” con la finalidad de brindar 

conocimientos teóricos y prácticos para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

caligráfico, siendo docentes y estudiantes los principales beneficiarios en el aprendizaje 

didáctico y metodológico de la pre escritura. 

 

Finalmente, se estableció que existe una relación significativa entre los rasgos caligráficos y 

las metodologías para la enseñanza de la pre escritura en donde se determina que la aplicación 

de metodologías adecuadas permiten mejorar el proceso  de aprendizaje en el desarrollo 

caligráfico del niño  , así como despertar su interés y mantener su motivación por ello  cuando 

la enseñanza resulta agradable para el niño se garantiza su esfuerzo y empeño , ante lo 

mencionado esta  relación fue comprobada teniendo como respaldo la fundamentación 

teórica  y los instrumentos de investigación en donde se obtuvo información que permitió 

evidenciar la conexión entre las variables expuestas. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Siendo una buena escritura el indicador de un aprendizaje adecuado, se recomienda a los 

docentes desarrollar y estimular las capacidades de sus estudiantes en el campo caligráfico 

mediante actividades que favorezcan las destrezas que son necesarias para un buen 

aprendizaje de la pre escritura. Estas actividades pueden estar orientadas a mejorar la 

capacidad manual, la presión de los dedos, la coordinación óculo manual o la 

grafomotricidad. 

 

Ante la falta de dominio en la realización de rasgos caligráficos evidenciada en los niños de 

preparatoria es fundamental que los docentes descarten ciertas actividades que no estén 

generando buenos resultados y apliquen otro tipo de metodologías, pudiendo considerar las 

que se proponen en esta investigación. Sin embargo, es importante mencionar que la 

implementación de estas nuevas metodologías debe estar acompañada de una evaluación 

pertinente para determinar la eficacia de su aplicación en base al mejoramiento caligráfico 

de los niños. 

 

Por último, se recomienda organizar talleres teóricos y prácticos en los que se dé énfasis a 

metodologías educativas en la enseñanza de la pre escritura a fin de orientar la labor 

pedagógica del docente y potenciar las capacidades de los estudiantes del nivel de 

preparatoria en el dominio de trazos y rasgos. 
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ANEXOS 

Anexo A. Artículos científicos empleados en la investigación 
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Anexo B. Valoración de expertos 
 

Anexo C. Valoración de expertos 
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Anexo C. Solicitud para aplicar los instrumentos de investigación 
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Anexo D. Entrevista estructurada 

 

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

Calidad, Pertinencia y Calidez 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA “SIMÓN BOLIVAR” 

 

TEMA: Rasgos caligráficos y metodologías para la enseñanza de la pre escritura en niños 

de preparatoria. 

OBJETIVO: Considerar su perspectiva en la enseñanza de rasgos caligráficos en los niños 

del nivel de preparatoria. 

 

INTRUCCIONES: 

❖ Lea con detenimiento las siguientes preguntas 

 

ÍTEMS ESPECÍFICOS 

 

1. Para usted: ¿Qué son los rasgos caligráficos? 

 

 

2. ¿Qué actividades de iniciación utiliza para la enseñanza de rasgos caligráficos? 

 

 

3. ¿Considera que los rasgos caligráficos de los niños de 5 a 6 años dependen de las técnicas 

que utiliza el docente?  

  

  

4. ¿Por qué cree que es conveniente realizar prácticas continuas en la formación de rasgos 

caligráficos?  

 

 

5. Según su formación profesional ¿Dentro de clase qué estrategias usted cree conveniente 

utilizar para la enseñanza de rasgos caligráficos? 
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6. ¿Qué tipo de trazos considera recomendable utilizar al iniciar la enseñanza de los rasgos 

caligráficos? 

 

 

7. ¿Qué materiales didácticos usted utiliza para la enseñanza de rasgos caligráficos? 

 

 

8. ¿Según su conocimiento, describir dos actividades primordiales las cuales usted considere 

que son recomendables para el desarrollo de la preescritura? 

 

 

9. ¿Cómo considera usted que el perfil creativo por parte del docente facilita la enseñanza de 

rasgos caligráficos?  

 

 

10. Argumente su respuesta. ¿Es importante planificar actividades con rasgos caligráficos 

para el desarrollo de la pre escritura? 
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Anexo E. Lista de cotejo  
 

 
 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

Calidad, Pertinencia y Calidez 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL 

 

 

LISTA DE COTEJO DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE 

PREPARATORIA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA “SIMÓN 

BOLÍVAR” 

 

 TEMA: Rasgos caligráficos y metodologías para la enseñanza de la pre escritura 

en niños de preparatoria. 

 

OBJETIVO: Determinar el nivel de los niños en la realización de rasgos caligráficos. 

 

ESCALA: El registro se efectuará marcando una X en la escala que le corresponda (SI–NO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

         

INDICADORES 

 

 

 

 

NÓMINA 

 

1. 

Garabat

ea 

libreme

nte la 

hoja. 

 

2.Garabat

ea de 

arriba 

hacia 

abajo 

 

3.Dibujas 

las olas del 

mar. 

4.Dibuja el 

humo de 

los 

trencitos. 

 

5.Une los 

puntos sin 

levantar la 

mano  

 

6.Unta el 

dedo índice 

de pintura y 

dibujar 

líneas 

circulares. 

 

7.Pasa el 

lápiz 

sobre las 

líneas 

sin 

levantar 

la mano. 

 

8.Traza 

líneas 

vertical

es de 

arriba 

hacia 

abajo 

 

9.Traza 

líneas 

inclinadas 

hacia 

arriba 

siguiendo 

la muestra. 

 

10.Traza 

línea 

inclinada

s hacia 

abajo 

siguiendo 

la 

muestra. 
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Anexo F. Fotografías  

Entrevista a la docente del subnivel de preparatoria “A” “B” “C” 

Entrevista a la docente del subnivel de preparatoria “A” “B” “C” 
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Aplicación de los ejercicios en relación a rasgos caligráficos 
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