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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como propósito, determinar la relación entre 

el nivel de desarrollo de la producción escrita descriptiva y narrativa en los alumnos 

del sexto grado de educación primaria de la institución educativa 16351 de Chipe, Pe-

rú, 2019; el estudio fue de tipo descriptivo con diseño descriptivo correlacional, la 

muestra estuvo conformada por 23 estudiantes matriculados en el sexto grado. Los 

instrumentos utilizados fueron fichas de observación para textos descriptivos y narrati-

vos, denominados TEPTE (Dioses, 2003). Los resultados obtenidos son: el 61% de 

estudiantes se ubican en el nivel bajo y solamente  el 4% alcanza el nivel alto, en la 

producción escrita descriptiva; en los textos narrativos, el 65% están en el nivel de 

desarrollo bajo y el 9% en el nivel alto; en lo referente al comparativo de acuerdo al 

género se aprecia un empate estadístico entre varones y mujeres, en la producción de 

textos descriptivos y narrativos; en consecuencia la relación entre la producción de 

ambos tipos de textos, es directa, además se precisa que los estudiantes presentan difi-

cultades significativas para producir textos escritos cohesionados y coherentes.  

 

Palabras clave: Textos escritos descriptivos, textos escritos narrativos. 
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ABSTRACT 

 

 
The purpose of this research work was to determine the relationship between the level 

of development of the descriptive and narrative written production in the students of 

the sixth grade of primary education of the educational institution 16351 of Chipe, 

Peru, 2019; The study was descriptive type with correlational descriptive design, the 

sample consisted of 23 students enrolled in the sixth grade. The instruments used were 

observation sheets for descriptive and narrative texts, called TEPTE (Dioses, 2003). 

The results obtained are: 61% of students are located in the low level and only 4% 

reach the high level, in the descriptive written production; in narrative texts, 65% are at 

the low level of development and 9% are at the high level; in relation to the compara-

tive according to gender, a statistical tie between men and women can be seen, in the 

production of descriptive and narrative texts; Consequently, the relationship between 

the production of both types of texts is direct, and it is also necessary that students pre-

sent significant difficulties in producing coherent and coherent written texts. 

 

Keywords: Descriptive written texts, narrative written texts. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
La escritura es tan antigua en la historia de la humanidad como la existen-

cia del hombre; forma parte de la necesidad de las personas de plasmar sus expe-

riencias en escritura; los primeros hombres escribieron sus relatos con escuetas pic-

tografías en las rocas que le servían de paredes, dejando huellas de sus necesidades, 

pensamientos, formas de vida, entre otras expresiones de sus vivencias; en esa di-

rección, McCormick (2001), refiere que la escritura nos permite convertir el caos en 

algo bello, rescatar momentos de nuestras vidas, descubrir y celebrar la fuerzas que 

organizan nuestra existencia. La escritura constituye una necesidad relevante en la 

vida de las personas y de la sociedad; Morrow (como se citó en McCormick, 2001), 

dice: “Debo escribir, debo escribir a toda costa. Porque la escritura es más que la 

vida: es la conciencia de la vida”. 

 

En la sociedad actual, constituye un gran problema la escasa producción de 

textos en los escolares, en ese sentido, existe una gran brecha comparativamente 

con algunos países del continente, siendo ésta mayor con relación a los países euro-

peos o del primer mundo; no cabe dura que entre los móviles principales están el 

excesivo y mal uso de la tecnología como celulares, computadores, notebooks, entre 

otros equipos, y por otro lado, las erradas estrategias didácticas que pone en práctica 

el docente de educación básica, responsable de la enseñanza inicial de la lectura y la 

escritura; al respecto Ferreiro y Teberosky (1979), refieren que: escribir es represen-

tar en forma gráfica el lenguaje de manera funcional y personal, y que se asocia a la 

apropiación del código de la escritura, que contempla prácticas culturales, permite 

expresar el pensamiento a través del lenguaje escrito, así como también las habili-

dades de representación grafomotora. En ese sentido, el dibujo de la grafía, las pla-

nas, la transcripción a partir de un modelo y el dictado, así como otras prácticas co-

tidianas donde se privilegia el dibujo de letras, no deben ser los objetivos y metas 

principales o centrales en la adquisición del sistema de escritura. 

 

En nuestro país el problema de la lectoescritura y particularmente de la es-

critura se percibe desde hace décadas en la educación peruana, lo que obligó al es-

tado en declarar la educación en emergencia, mediante Decreto Supremo N° 021-
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2003-ED, facultando al Ministerio de Educación que adopte las medidas inmediatas 

que resulten necesarias y la elaboración de un “Programa Nacional de Emergencia 

Educativa”; sin embargo, han pasado más de quince años y la calidad educativa 

continúa siendo baja, comparativamente con la calidad de la educación de otros paí-

ses vecinos. Es bueno precisar que una de las causas para la declaratoria de la emer-

gencia educativa fue el bajo porcentaje que tenían los escolares para comprender y 

producir textos; en educación primaria, de cada 100 niños evaluados, solamente 9 

tenían capacidades para producir textos y comprenderlos de manera eficiente, según 

la Unidad de Medición de la Calidad.  Asimismo, la crisis de la educación peruana 

se expresa en la contradicción existente entre los grandes esfuerzos que hace la casi 

totalidad de las familias peruana propugnando para que sus hijos accedan a una 

educación adecuada y la no correspondencia a esos esfuerzos dentro de un sistema 

que no se centra en el alumno como su fin último (Rivero, 2005). 

 

Amazonas, es una región fronteriza que se caracteriza por su variado relie-

ve, comprende parte de sierra, ceja de selva y selva, esa diversidad hace que la edu-

cación sea tan variada en términos de cobertura y calidad; la educación básica regu-

lar comparativamente con las demás regiones, se encuentra por debajo de la media 

nacional; a eso se añade lo que en realidad debe constituir una potencialidad, pero 

lamentablemente es una problemática, la enseñanza de la lengua awajún, en las co-

munidades nativas, dado que los estudiantes a lo largo de su formación básica, reci-

ben su educación en lengua materna (awajún) y segunda lengua (español), a esto se 

añade otra gran problemática, según INEI (2017), la población en términos socio-

económicos están en el segmento de pobreza y pobreza extrema, siendo los más 

vulnerables los niños y las niñas, afectándoles directamente en sus logros de apren-

dizaje. Al respecto, el Ministerio de Educación sostiene que en la mayoría de las 

comunidades awajún que se encuentran excluidas geográficamente del país, sus ni-

veles de aprendizaje, es hasta seis veces mas bajo del promedio nacional en com-

prensión lectora, producción de textos y lógico matemática, según la evaluación 

censal de los estudiantes (Diario Andina, 2019).   

 

En la institución educativa primaria N° 16351 de la comunidad awajún de 

Chipe, se aprecia que los estudiantes presentan dificultades para producir textos, 
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cuando los docentes les plantean como actividad didáctica que escriban, muestran 

actitudes de disconformidad, ante tal problemática, nos planteamos la presente in-

vestigación, orientada a establecer el nivel de capacidad para producir textos narra-

tivos y descriptivos; planteándose la siguiente interrogante: ¿Cuál es la relación en-

tre el nivel de desarrollo de la producción escrita narrativa y descriptiva en alum-

nos de la Institución Educativa N° 16351, Chipe, Perú, durante el año 2019? La 

justificación del presente trabajo estriba en que realizando la búsqueda de investi-

gaciones realizadas en las comunidades awajún, relacionadas e la producción de 

textos o la escritura en específico, constituyendo el primero en su género, en ese 

espacio geográfico; asimismo, la producción escrita constituye una capacidad de 

suma importancia en una persona y sociedad, en ese sentido, la función principal 

de la educación es que los docentes, desarrollen en los estudiantes, capacidades re-

lacionadas a la práctica de la escritura y producción de textos, dado que constitu-

yen el vehículo o el instrumento para tener el acceso al conocimiento; y mejor aún 

si es que esas capacidades se trabajan desde los primeros grados de educación pri-

maria; y es a partir de los textos relacionados con su realidad o contexto que se de-

be iniciar, nos referimos a los textos narrativos y textos descriptivos; también es 

bueno referir que las capacidades de la escritura en los escolares no se trabajan de 

la mejor manera, y los resultados se ven reflejados en los informes que realiza el 

Ministerio de Educación durante cada año, después de las evaluaciones censales de 

los escolares, a nivel nacional. Asimismo, se justifica la investigación dado que los 

hallazgos constituirán un aporte al conocimiento y a partir de ellos, emprender 

nuevas investigaciones relacionadas a un tema de singular relevancia para estu-

diantes, docentes y sociedad en general. El objetivo principal fue, determinar la re-

lación entre el nivel de desarrollo de la producción escrita descriptiva y narrativa 

en alumnos del sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 

16351, Chipe, Perú, 2019; y como objetivos específicos: a) Diagnosticar el nivel de 

desarrollo de la producción escrita descriptiva con coherencia y cohesión, en los 

alumnos del sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 

16351 de Chipe; b) Diagnosticar el nivel de desarrollo de la producción escrita na-

rrativa con coherencia y cohesión, en los alumnos del sexto grado de educación 

primaria de la Institución Educativa N° 16351 de Chipe; c) Identificar el nivel de 

desarrollo de la producción escrita descriptiva y narrativa en los alumnos del sexto 
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grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 16351 de Chipe, según 

el género y d) Comparar los niveles de producción escrita descriptiva y producción 

escrita narrativa de los alumnos del sexto grado de educación primaria de la Insti-

tución Educativa N° 16351 de Chipe. 

 

En el desarrollo de la investigación se ha tomado en cuenta los antecedentes de es-

tudio desarrolladas por Martín (2018), investigó el tema: El desarrollo de la com-

petencia narrativa en estudiantes nativos de español. Análisis e interpretación de 

una investigación con referentes fílmico-literarios. Estudio realizado en la Univer-

sidad de Salerno, Italia. El objetivo principal fue diseñar y convalidad empírica-

mente un modelo de producción y de análisis de competencia comunicativa oral y 

escrita de estudiantes que aprenden español como lengua extranjera y de estudian-

tes españoles que estudian su propia lengua. El estudio es cualitativo y la metodo-

logía didáctica que sostiene el marco empírico de este estudio es la investigación a 

la acción. Se trata de una línea de investigación surgida de las ciencias sociales en 

los años 40 (Lewin, 1973), además definida como una forma autoreflexiva de in-

dagación que realizan quienes participan en las situaciones sociales o educativas 

(Kemmis, 1984) y vista como una indagación práctica realizada por el profesorado 

de forma colaborativa, con la finalidad de mejorar su práctica educativa a través 

de ciclos de reflexión (Latorre, 2003). Modelo COEN comprensión oral y escrita 

en textos narrativos. La muestra estuvo conformada por el 0,25% de la población 

total que tiene su residencia en Murcia Capitales, para su selección se utilizó la 

técnica del muestreo no probabilístico intencional y accidental (Albert, 2007), que 

son escolares entre 15 y 17 años, hombres y mujeres. El instrumento utilizado fue 

una guía de entrevista semiestructurada. Las conclusiones a las que arribó fueron: 

a) El alumnado ha experimentado el proceso comunicativo completo por trabajar 

la retroalimentación real en todas las dimensiones y habilidades posibles. Es decir, 

la tarea de aula ha entrenado a los alumnos en una acción de provecho social. b) 

Queda demostrado que este modelo analítico-interpretativo ha permitido analizar 

minuciosamente el corpus de textos escritos generados a partir de la tarea intertex-

tual y que para evaluar el grado de consecución del nivel de domino del español en 

los hablantes nativos dispone de una rúbrica de evaluación para cada una de las 

cualidades de textualización narrativa, todo lo cual, tras los resultados hallados 
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con su aplicación, muestra su efectividad y utilidad tanto para el profesorado de 

español como lengua materna como para el de lengua extranjera, ya que existen 

numerosos modelos parciales de análisis de competencia comunicativa, pero el 

modelo COEN tiene la ventaja de proponer un diagnóstico global con un esquema 

de trabajo claro y manejable en el aula, que, a la hora de evaluar, extracta infor-

mación mejor estructurada (y por lo tanto más comprensible por todos los agentes 

educativos) que la apreciación difusa sobre vocabulario, ortografía, concordancia 

o conectores, como suele hacerse habitualmente en las clases donde el profesor co-

rrige el texto del alumno. c) Las rúbricas de evaluación sirven al profesorado y al 

alumnado como hojas de ruta para entender desde el principio qué van a aprender 

y cómo van a ser valorados, lo cual les aporta una conciencia estratégica y corres-

ponsable más aún si el documento es claro y fácil de manejar como pretende ser 

esta rúbrica. Velasco y Tabares (2015). Investigó el tema: La comprensión de tex-

tos narrativos: implementación de una secuencia didáctica de enfoque comunicati-

vo, con estudiantes de segundo grado. Para obtener el grado de Maestro en educa-

ción, en la Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia. La investigación es 

cuantitativa, con un diseño cuasi experimental. Su objetivo principal fue, determi-

nar la incidencia de una secuencia didáctica, desde un enfoque comunicativo en la 

comprensión lectora de textos narrativos. La muestra estuvo conformada por 18 

estudiantes entre varones y mujeres, como instrumento aplicaron una prueba de 

comprensión lectora. Arribando a las siguientes conclusiones: a) Al analizar los 

resultados de la valoración inicial con la aplicación del pretest, se observaron difi-

cultades significativas en la comprensión de textos narrativos, en lo concerniente a 

los dos planos de la narración trabajados con los estudiantes, es así como en el 

plano del relato se encontró que existía un desconocimiento en lo referido al esta-

do inicial, las fuerzas de transformación y el estado final, dando cuenta solamente 

en ocasiones de alguno de ellos, y finalmente en el plano de la historia la dificul-

tad más importante se observó en el hecho de no tener en cuenta las transforma-

ciones, las características psicológicas, intencionalidades y acciones de los perso-

najes, lo que se vio reflejado en puntuaciones muy bajas en el pretest. b) Otro as-

pecto importante que se halló en el pretest fue que un alto porcentaje de estudian-

tes tenían mayor comprensión de los aspectos literales del texto, demostrando difi-

cultades para realizar inferencias. c) De manera más concreta, se evidenció en los 
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resultados del postest, como los estudiantes mejoraron en todos los planos, obte-

niendo los mayores puntajes en el plano de la historia y el contexto comunicativo; 

con relación a este último los niños y niñas lograron identificar el propósito del 

texto, el autor, el posible lector y las razones por las que el mismo llega al aula. d) 

Además de lo anterior la implementación de esta propuesta didáctica, generó en 

los estudiantes mayor compromiso y autonomía, mejoró el trabajo colaborativo, la 

argumentación y la negociación para llegar a acuerdos, y la exposición, ya que en-

tre ellos se vivenciaba al inicio poca comunicación; también se propició el diálogo 

frecuente entre docentes- estudiantes, como guía y mediador en la construcción de 

los saberes. Otro aspecto importante fue la relectura de los textos para que pudie-

ran llegar a construir el sentido y el significado de los mismos, lo cual fue posible 

mediante un ejercicio de interacción permanente entre el lector y el texto, de este 

modo se hizo fundamental la participación de todos los estudiantes quienes fueron 

los protagonistas de dichas relecturas realizadas desde diferentes perspectivas tan-

to colectivas como individuales. Mata (2013), desarrolló un trabajo de investiga-

ción titulado: Dificultades en el aprendizaje de la expresión escrita. Trabajo de 

posgrado desarrollado en la Universidad Complutense de Madrid. España. Su ob-

jetivo principal fue diagnosticar las dificultades en el aprendizaje de la expresión 

oral. El estudio fue descriptivo. La muestra estuvo conformada por un grupo de 

estudiantes que cursaban su educación básica en una escuela pública; la técnica de 

recolección de datos, la observación y como instrumento utilizó una ficha de ob-

servación; después del trabajo llegó a concluir en lo siguiente: a) La enseñanza y 

también la evaluación de la escritura, deben atender cuidadosamente sus funciones 

y particularmente sus características, dada la complejidad de las capacidades a lo-

grar por los estudiantes. b) El aprendizaje de la escritura involucra la activación de 

una serie de capacidades, conocimientos y actitudes, dado que un texto escrito es 

creado lingüísticamente a partir de ciertas necesidades dado entre emisor y recep-

tor; por lo que en aquel se conjugan cuestiones gramaticales, discursivas, comuni-

cativas y psicológicas, entre otras. Aravena y Evelyn (2016), investigaron el: 

Desarrollo sintáctico de textos narrativos y explicativos escritos por estudiantes de 

secundaria, trabajo realizado en la Universidad de Chile, su objetivo principal fue 

diagnosticar la correlación existente entre textos narrativos y explicativos en estu-

diantes de primer grado de media. El diseño fue descriptivo de corte correlacional; 
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la muestra estuvo conformada por 50 estudiantes que cursaban el primer grado de 

media; el instrumento utilizado fue una ficha de observación; al final de la investi-

gación, arribó entre otras a las siguientes conclusiones: a) El estudio permitió co-

nocer el modo en que los estudiantes de dos grupos socioeconómicos utilizando 

determinados recursos de complejidad sintáctica relacionados con productividad, 

densidad y conectividad-, en dos géneros escritos: narrativos y explicativos; los 

resultados muestran que todos estos factores inciden significativamente en este 

proceso. b) Los grupos socioeconómicos altos presentan, en general mejores 

desempeños que los estudiantes de grupos socioeconómicos medios: en la cons-

trucción de textos. c) Se encontró también que con la edad también mejora el 

desempeño sintáctico, tanto en productividad como en densidad; aumenta el nú-

mero de párrafos; dado que son más capaces de establecer conectividad y articula-

ción entre sus ideas.  

 

Además, los trabajos de investigación de Arangoitia, Fernández y Riveros (2014), 

manifiesta en su investigación: “Estrategia para el desarrollo de la producción de 

textos narrativos de la institución educativa Max Uhle, del distrito de Villa el Sal-

vador. En la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle. Lima, Perú”, para 

optar el título de licenciado en educación. Su objetivo principal fue determinar la 

influencia de las estrategias para el desarrollo de la producción de textos narrati-

vos en los estudiantes de segundo grado de secundaria de la institución educativa 

Max Uhle. El estudio es cuantitativo, de tipo experimental, nivel explicativo. La 

muestra estuvo conformada por 30 alumnos y el estudio considera a toda la pobla-

ción de segundo grado, sección “B”. La técnica fue la prueba objetiva y el instru-

mento el pretest y postest; las conclusiones alcanzadas fueron las siguientes: a) 

Las estrategias influyen de manera significativa en la producción de textos narrati-

vos en los alumnos de segundo grado de secundaria de la institución educativa 

Max Uhle, del distrito de Villa El Salvador, porque los datos de la estadística des-

criptiva muestran una diferencia de 4.5 a favor de la posprueba y la estadística in-

ferencial, mediante la prueba “t”, confirma la correlación. b) La aplicación de es-

trategias de planificación, influyen de manera significativa en la producción de 

textos narrativos en los alumnos se segundo grado de secundaria de la institución 

educativa sometida al estudio; porque los datos de la estadística descriptiva mues-
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tran una diferencia de 0.5 a favor de la posprueba y la estadística inferencial, me-

diante la prueba “t”, confirma la correlación. 

Chávez, Murata y Uehara (2013), en su investigación sobre “Estudio des-

criptivo comparativo de la producción escrita descriptiva y la producción escrita 

narrativa de los niños del quinto grado de educación primaria de las instituciones 

educativa de Fe y Alegría, Perú, Tesis de posgrado, Pontificia Universidad Católi-

ca del Perú. El tipo de investigación corresponde al descriptivo comparativo; el di-

seño de investigación corresponde a la no experimental.  La muestra estuvo con-

formada por 530 alumnos entre 10 y 11 años de edad, que cursaban el quinto gra-

do de educación primaria de los colegios de Fe y Alegría de Lima y Provincias. 

Como instrumento utilizó el Test de Producción de Texto Escrito (TEPTE) de 

Dioses (2003). Las conclusiones de la investigación son: a) La producción escrita 

descriptiva en los alumnos del quinto grado de educación primaria de Fe y Alegría 

Perú, se encuentra una mayor concentración porcentual en el nivel medio. b) No se 

encuentran diferencias significativas en la producción escrita descriptiva entre ni-

ños y niñas del quinto grado de educación primaria de Fe y Alegría Perú. c) Se en-

cuentran diferencias significativas en la producción escrita descriptiva entre niños 

de Lima y provincias a favor de Lima en los niños del quinto grado de educación 

primaria Fe y Alegría Perú. d) En la producción escrita narrativa en los alumnos 

del quinto grado de educación primaria de Fe y Alegría Perú se encuentra una ma-

yor concentración porcentual en el nivel medio. e) Se encuentran diferencias signi-

ficativas en la producción escrita narrativa entre niños y niñas, a favor de las niñas 

del quinto grado de educación primaria de Fe y Alegría Perú. f) No se encuentran 

diferencias significativas en la producción escrita narrativa entre niños de Lima y 

provincias en niños del quinto grado de educación primaria de Fe y Alegría Perú; 

y g) Los estudiantes del quinto grado de educación primaria de Fe y Alegría Perú 

de Lima y provincias tienen similares niveles de producción escrita descriptiva y 

narrativa. 

Orosco y Aliaga (2014), desarrollaron la investigación titulada: Técnica 

didáctica Plus Ultra para mejorar la comprensión de textos escritos en los estu-

diantes de cuarto grado de la institución educativa N° 18322, de la localidad de 
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Pedro Ruiz Gallo, Bongará. Para optar el título de licenciado en educación prima-

ria. El objetivo principal fue determinar la influencia de la técnica didáctica Plus 

Ultra en la mejora de la comprensión de textos escritos en los estudiantes que par-

ticiparon en el estudio; el tipo de investigación es el cuasiexperimental con diseño 

pretest y postest con grupo control y experimental. La muestra estuvo conformada 

por 18 estudiantes en el grupo control y 18 estudiantes del grupo experimental. El 

instrumento utilizado fue una prueba escrita. Las conclusiones alcanzadas fueron: 

a) La técnica didáctica Plus Ultra ha sido sostenida por su sistematicidad expresa-

da en su marco conceptual y esquemático más práctico que teórico, vale decir, que 

se define por su finalidad centrada en influir en la comprensión de textos escritos. 

b) La técnica didáctica Plus Ultra demuestra tener influencia significativa en la 

comprensión de textos escritos en su dimensión de identificación, dado que el 

72%, en el postest alcanza el rango de puntaje de entre 10 y 15 en una escala vige-

simal. c) La técnica didáctica Plus Ultra demuestra tener influencia significativa 

en la comprensión de textos escritos en su dimensión de anticipación, dado que el 

72%, en el postest alcanza el rango de puntaje de entre 10 y 15 en una escala vige-

simal.  

 

Es preciso mencionar que se ha realizado la búsqueda de tesis desarrolla-

das en el ámbito local, pero los escasos estudios que existen, tienen una antigüe-

dad mayor a cinco años, en consecuencia, solamente se ha considerado un antece-

dente local. 

 

En ese sentido, para dar soporte científico a la investigación, se ha conside-

rado algunas bases teóricas que se describe a continuación. En cuanto a la escritu-

ra, sobresaliendo la teoría de la escritura como producción textual. La propuesta es 

sustentada por Cassany (1993); y transita por diferentes etapas que lo denomina 

enfoques como: el enfoque tradicional, que concibe a la escritura como el produc-

to centrado en la composición y en los rasgos propios de la escritura superficial, 

como es el caso de la ortografía; en seguida refiere el enfoque cognoscitivo, en-

tiende la escritura como procesos; centrado en las etapas de la composición, como 

la planificación; y, finalmente el contextual, que concibe la escritura como un pro-

ceso condicionado por el contexto, como el desarrollo de la escritura en la escuela. 
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Las perspectivas precitadas han sido progresivamente sistematizadas por el 

mismo autor, de tal manera que busquen dar respuesta a aspectos del aprendizaje, 

la enseñanza y la evaluación del texto escrito, organizando los paradigmas en cua-

tro modelos que son: gramatical, relacionado a la corrección lingüística y centrado 

en los elementos formales y estructurales del texto escrito; el funcional, centrado 

en la competencia comunicativa según la situación específica en la que se produ-

cía el texto escrito; el procesal, interesado en dar cuenta de los aspectos cognosci-

tivos que se presentan en la producción textual, tales como la generación de ideas, 

su organización, las relaciones entre estas; y, finalmente de contenido, que enten-

día la escritura como parte de un currículo y, en este sentido, se comprende dicha 

habilidad como un instrumento que permite obtener y transmitir información. 

Todo escrito cumple una función social porque se escribe, principalmente, 

para comunicar algo a alguien. Quien escribe lo hace para expresar sus vivencias, 

angustias, sueños, deseos; para solicitar algo que le interesa, para informar, para 

conservar sus ideas en el tiempo; para disfrutar por el placer de hacerlo; pero lo 

escribe porque percibe que lo que comunica puede ser valorado por los demás.  

La adquisición de la escritura atraviesa por etapas al igual que la lectura, 

pero que el desarrollo de estas etapas se produce de forma asincrónica: el uso de 

una estrategia logográfica se adopta antes para la lectura que para la escritura en 

tanto la estrategia analítica comienza a desarrollarse en la escritura y luego se 

transfiere a la lectura.  

Para Salmón (2001). La escritura es un sistema de representación gráfica 

de una lengua, por medio de signos grabados o dibujados sobre un soporte. Así 

mismo, es un método de intercomunicación humana que se realiza por medio de 

signos visuales que constituyen un sistema que puede ser completo o incompleto 

considerándose completo cuando logra expresar sin ambigüedad todo lo que puede 

manifestar y decir una lengua determinada. 

Asimismo, los principales factores que favorecen la escritura son: la fun-

ción simbólica, el lenguaje y la afectividad (Lurcar, 1987): a) La función simbóli-

ca.  Escribir implica comprender que los trazos realizados son signos que tienen 
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un valor simbólico.  Signo y símbolo son términos diferentes: si una representa-

ción guarda relación directa con un hecho, es un signo, tal es el caso de las huellas 

dejadas en la arena por un gorrión, si su relación es indirecta y convencional, es 

decir, acepta por un grupo, es un símbolo, como una bandera.  La comunicación 

escrita entre los seres humanos se inició a través de siglos; las ideas se representa-

ban en relación directa con las cosas que se querían dar a entender. Posteriormente 

se establecieron determinadas convenciones que dieron origen a grafismos que, al 

no tener una relación objetiva y directa con el significado, pasaron a constituir 

símbolos. Dado que la escritura es un grafismo privilegiado cargado de sentido, es 

necesario que el niño haya alcanzado un suficiente nivel de desarrollo de la fun-

ción simbólica como para comprender, o al menos sentir, que la escritura conlleva 

un sentido y transmite un mensaje.  El niño que aprende a escribir debe saber, 

aunque sea confusamente, que está utilizando una nueva modalidad de lenguaje 

que le permitirá comunicarse a través de un medio diferente a la palabra hablada. 

b) El desarrollo del lenguaje. Desde el punto de vista del lenguaje, la escritura im-

plica para el niño una reformulación de su lenguaje hablado, con el propósito de 

ser leído.  La escritura constituye un proceso altamente complejo, una de las for-

mas más elevadas del lenguaje y, por ende, la última en ser aprendida.  Es una 

forma de lenguaje expresivo, un sistema de símbolos visuales que conlleva pen-

samientos, sentimientos e ideas.  Normalmente el niño aprende primero a com-

prender y usar la palabra hablada y posteriormente a leer y expresar ideas a través 

de la palabra escrita.  Dado que la escritura es la última modalidad de lenguaje 

aprendida por el niño en el marco escolar, es evidente que el desarrollo que él al-

cance en las otras áreas de su conducta verbal puede favorecer este aprendizaje.  

De la misma manera, las alteraciones que se produzcan en las otras modalidades 

del lenguaje afectarían el aprendizaje de la escritura.  Así, un retraso simple del 

lenguaje, un trastorno de la comprensión, un trastorno del habla con alteraciones 

fonéticas, pueden perturbar el aprendizaje de la escritura.  Así, un retraso simple 

del lenguaje, un trastorno del habla con alteraciones fonéticas, pueden perturbar el 

aprendizaje de la lectura.  El niño que no puede leer o que tiene dificultades para 

hacerlo tendrá dificultad para escribir.  Podrá ser capaz de copiar, pero no siempre 

podrá utilizar adecuadamente los símbolos escritos para comunicarse.   
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El aprendizaje de la escritura, como, como modalidad del lenguaje, pueden 

verse afectado en forma específica, conservando intactas las otras conductas ver-

bales.  Dicho en otras palabras, un niño puede tener dificultad para ejecutar los pa-

trones motores necesarios para la ejecución de letras, números o palabras, pese a 

tener un buen nivel de lenguaje oral y ser un buen lector. c) La afectividad para la 

escritura. A parte del desarrollo de la psicomotricidad, la función simbólica, el 

lenguaje; también la afectividad constituye un factor principal que favorece la es-

critura. 

Para Lurcar, el aprendizaje de la escritura, como modalidad del lenguaje 

expresivo, exige que el niño haya desarrollado su afectividad de manera tal que le 

permita codificar mensajes con matices emocionales diferenciados (pág. 31). 

La escritura, como todo aprendizaje inicial, requiere de una etapa de 

aprendizaje deliberado y consciente, en la cual el niño debe poseer una madurez 

emocional que le permita no desalentarse ni frustrarse ante el esfuerzo desplegado 

para lograr los automatismos correspondientes en esas primeras etapas. 

En la medida que la escritura es un proceso comunicativo, una expresión 

del yo, la falta de madurez emocional o los trastornos en la comunicación limitan 

su aprendizaje.  Una vez lograda la automatización, el componente emocional se 

refleja principalmente en la calidad del control del movimiento gráfico que otorga 

el carácter de regularidad o estabilidad a la escritura. 

En cuanto a los niveles de construcción de la escritura, Ferreiro (2001) y 

seguidores, basándose en la teoría de Piaget, demostraron, que antes de ingresar al 

primer grado, los niños tienen ya información sobre el sistema de la lengua escrita, 

sobre todo en zonas urbanas donde existen variadas posibilidades de tomar contac-

to en la vida cotidiana con diversas manifestaciones del lenguaje escrito. Por 

ejemplo, cuando ven leer a otras personas, cuando les leen cuentos, cuando obser-

van letreros comerciales o informativos, en las marcas de productos de consumo 

familiar, al ver en la televisión o cine, películas con subtítulos, al observar u ho-

jear revistas, periódicos, libros y todo tipo de material impreso. Este contacto con 
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el lenguaje escrito permite descubrir la relación directa entre los sistemas oral y 

escrito, así como su utilidad. 

Cuando el niño diferencia el dibujo de la escritura comienza a representar 

por escrito lo que quiere comunicar, empleando al principio signos arbitrarios; a 

medida que se apropia del código escrito convencional su escritura cambia hasta 

emplear las letras del alfabeto. Estas formas sucesivas de representación escrita se 

denominan los niveles de construcción de la escritura. Estos niveles son presilábi-

co, silábico, silábico–alfabético y alfabético. 

Primer nivel: presilábico 

Este nivel comienza cuando el niño descubre la diferencia entre el dibujo y la es-

critura. Cuando relaciona que el dibujo es la representación de las características 

del objeto y la escritura es algo diferente. Al principio “escriben” empleando gara-

batos y letras yuxtapuestas con una libre interpretación. 

Características de la escritura 

- Diferencia el dibujo de la escritura. 

- Reconoce que las cadenas de letras son objetos sustitutos que representan nom-

bres de objetos del mundo, personas, animales, entre otros. 

- Escribe en una línea horizontal de izquierda a derecha, empleando signos arbi-

trarios. No crea nuevas formas o signos. 

- Se concentra en las palabras como globalidad. No percibe la relación entre los 

signos del lenguaje escrito y los sonidos del lenguaje oral. 

Segundo nivel: silábico 

En este nivel el niño fortalece su “conciencia fonológica”, comienza la asociación 

entre sonidos y grafías, se pregunta por qué determinadas letras son necesarias pa-

ra “decir” una palabra y no otras, para explicarlo formula la hipótesis silábica que 

es el primer intento para resolver el problema de la relación entre el todo –la cade-
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na escrita– y las partes constituyentes –las letras–, en ese sentido, el niño va 

uniendo letras y forma sílabas, que se asocian a sonidos. 

Características de la escritura 

-  Establece correspondencia entre el sonido silábico y su grafía. Representa una 

sílaba con una grafía. 

-  Continúa usando las hipótesis de cantidad y variedad. 

-  Busca diferencias gráficas en los escritos porque “dos cosas diferentes no se 

pueden escribir igual”. 

Tercer nivel: silábico – alfabético 

Es un período de transición por lo que es una etapa híbrida, en la que los niños 

combinan la hipótesis silábica con inicios de la hipótesis alfabética. 

Características de la escritura 

- Escribe partes de la palabra según el nivel silábico, otras tienen corresponden-

cia alfabética, por lo que algunas grafías representan sílabas y otras representan ya 

fonemas. 

- Usa grafías convencionales, pero también espontáneas. A veces representa las 

consonantes con cualquier grafía, pero las vocales siempre con la grafía corres-

pondiente. 

Cuarto nivel: alfabético 

Surge cuando los niños han comprendido la naturaleza de nuestro sistema de escri-

tura al hallar la relación de una letra para cada fonema. 

Características de la escritura 

-  Establece correspondencia entre fonema – grafía (sonido – letra). 

-  Usa las grafías convencionales. 

-  Se puede comprender lo que escribe. 
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Las limitaciones en la afectividad y comunicación tienden a manifestarse en de-

terminados rasgos caligráficos, como es el caso de la separación exagerada entre 

palabra y palabra, formas poco legibles de las letras, repasos o retoques, alteracio-

nes en el tamaño y la presión. 

Hoy en día no basta hablar de “constructivismo” en el proceso enseñanza 

aprendizaje, en forma particular, es necesario decir a qué constructivismo nos es-

tamos refiriendo, es decir, hace falta aclarar el contexto de origen, teorización y 

aplicación del mismo. En realidad, nos enfrentamos a una diversidad de posturas 

que pueden caracterizarse genéricamente como constructivista, desde las cuales se 

indaga e interviene no sólo en el ámbito educativo, sino también en la epistemolo-

gía, la psicología o en diversas disciplinas sociales. 

Para Díaz-Barriga y Hernández (2002): El constructivismo en sus orígenes 

surge como una corriente epistemológica, preocupada por discernir los problemas 

de la formación del conocimiento en el ser humano. Se encuentran algunos ele-

mentos del constructivismo en el pensamiento de autores como Vico, Kant, Marx, 

Darwin; entre otros actuales, lo presentan con diferentes matices y variantes; pero 

existe la convicción de que los seres humanos son producto de su capacidad para 

adquirir conocimientos y para reflexionar sobre sí mismos, lo que les ha permitido 

anticipar, explicar y controlar propositivamente la naturaleza, y construir la cultu-

ra. Destaca la convicción de que el conocimiento se construye activamente por su-

jetos cognoscentes, no se recibe pasivamente del ambiente (pág. 25). 

Según Ausubel, Novak y Hanesian (1993): Teórico cognoscitivista, postula 

que el aprendizaje implica una reestructuración activa de las percepciones, ideas, 

conceptos y esquemas que el aprendiz posee en su estructura cognitiva. Podríamos 

clasificar su postura como constructivista (el aprendizaje no es una simple asimi-

lación pasiva de información literal, el sujeto la transforma y estructura) e interac-

cionista (los materiales de estudio y la información exterior se interrelacionan o 

interactúan con los esquemas de conocimientos previos y las características perso-

nales del aprendiz). En síntesis, el aprendizaje significativo es aquel que conduce a 

la creación de estructuras de conocimiento mediante la relación sustantiva entre la 

nueva información y las ideas previas de los estudiantes. 
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Los textos narrativos, en particular el cuento, como un texto que permite el 

encuentro entre la literatura infantil y el mundo de los niños, niñas y jóvenes lecto-

res; por eso, su importancia para la compresión, ya que es una narración oral o es-

crita que juega con tiempos, espacios y elementos reales y fantásticos. Presenta un 

lenguaje poético y símbolos que enriquecen la esencia del ser humano en cada su-

ceso que describe acciones y emociones; proporciona una variedad de personajes y 

argumentos afectivos, además de recursos propios del estilo del autor. Tales carac-

terísticas permiten al niño imaginar, interiorizar, crear y recrear el mundo que lo 

rodea, motivos que convierten al cuento en una narración especial (Camps, 2003). 

Para Barthes (1996), el texto narrativo es el anfitrión de una variedad de 

géneros, está presente en todo momento, en todo lugar, en cada sociedad. La histo-

ria de la narración comienza con la historia de la humanidad; un universo sin na-

rraciones sería inconcebible, pues significaría un mundo sin historia, sin mitos, sin 

dramas ni sociodramas y vidas sin reminiscencias, sin revelaciones y sin revisio-

nes interpretativas (pág. 58).  

Los textos narrativos fijan las acciones relacionadas con unos personajes y 

encaminadas a un determinado desenlace. El que narra evoca acontecimientos co-

nocidos o imaginarios y hace participar al lector como espectador casi ausente de 

los sucesos que relata. Esto sugiere que para lograr la comprensión del género na-

rrativo es indispensable que el lector aborde y comprenda este tipo de texto en sus 

diferentes dimensiones, como lo es la historia, definida como el conjunto de acon-

tecimientos que se cuentan, el relato que es el discurso oral o escrito y la narración 

que constituye el acto real o ficticio que produce ese discurso, es decir, el hecho en 

sí de contar (Navarro, 2008). 

Los textos descriptivos, son la representación verbal, ya sea oral o escrita 

de diversas realidades, desde las más concretas a las más abstractas: personas, 

animales, objetos, paisajes, hechos, sentimientos, es decir, hace referencia a las ca-

racterísticas o propiedades del objeto o elemento sujeto de la descripción. Por ello, 

toda descripción implica una forma de análisis ya que consiste en descomponer los 

objetos en partes o elementos y la atribución de propiedades, cualitativas o cir-

cunstancias. 
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Para Muller (2001), el texto de tipo descriptivo es de adquisición temprana 

pero presenta mayores dificultades en comparación al narrativo, debido a que no 

existen criterios básicos que faciliten la comprensión o producción de los mismos. 

La finalidad del texto es la que determinará la selección y el orden de presentación 

de las características de los objetos a describir. La descripción no sólo es la enu-

meración de características sino una interrelación del elemento 

 

Los textos descriptivos nos permiten visualizar en nuestra mente el objeto, 

espacio o lugar, persona ha visto o desea que nosotros conozcamos o sea producto 

de la imaginación; en ese sentido, el texto descriptivo tiene como principal objeti-

vo que el lector obtenga una imagen exacta de la realidad que estamos transmi-

tiendo en palabras, es decir una especia de “pintura verbal o escrita”; por lo tanto, 

la redacción de las características es el rasgo principal del texto descriptivo.  

 

Como hipótesis se ha planteado la relación comparativa entre la produc-

ción escrita descriptiva y narrativa en los alumnos de la institución educativa pri-

maria N° 16351 de la comunidad Awajún de Chipe, es directa. 
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II. MATERIAL Y MÉTODO 

 

2.1.   Diseño de investigación 

La investigación es de tipo descriptiva, con diseño descriptivo correlacional 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

El esquema es el siguiente: 

 

 

 

 

   

 

Donde: 

M :  Muestra de estudio. 

Ox :  Variable de estudio: producción escrita descriptiva 

Oy : Variable de estudio: producción escrita narrativa 

r  :  Correlación entre variables 

 

Variables de estudio 

Variable es estudio 1 

-  Producción escrita narrativa 

 

Variable de estudio 2 

-  Producción escrita descriptiva 

 

 

 

    

Ox    

 

      M   r 

 

   Oy 
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Operacionalización de variables 

Variable Definición teó-

rica 

Definición  

operacional 

Dimensión  Indicadores Ítems Instrumento 

 

Variable 1 

Producción 

escrita na-

rrativa  

 El texto narra-

tivo es un rela-

to de hechos o 

situaciones en 

las que inter-

vienen perso-

nales y se pro-

ducen en un 

espacio y 

tiempo deter-

minados en 

donde se in-

cluye la des-

cripción y el 

diálogo como 

formas de ex-

presión (Figa-

ri, 2009). 

 Proceso cogni-

tivo que con-

siste en relatar 

un conjunto de 

hechos que se 

dan en un de-

terminado con-

texto, donde 

participan per-

sonajes y con-

tiene ideas 

centrales y 

secundarias. 

 

 

 

Coherencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cohesión 

- El texto escrito presenta por lo menos una 

idea central. 

- Las ideas centrales se relacionan con la/s 

idea/s secundarias/s. 

- Se ha utilizado pertinentemente la “coma”. 

- Se ha utilizado pertinentemente el “punto 

seguido”. 

- Se ha utilizado el “punto aparte” al terminar 

cada párrafo. 

- En todo el texto se ha usado pertinentemente 

la concordancia de género. 

- En todo el texto se ha usado pertinentemente 

la concordancia de número. 

- La estructura de todas las frases es gramati-

calmente correcta. 

- Ha utilizado pertinentemente conectores. 

- Ha utilizado pertinentemente por lo menos 

dos de los siguientes conectores de enumera-

ción: “primero”, en primer lugar”, “luego”, 

“después”, “a continuación”, “finalmente”. 

- Ha utilizado pertinentemente otros conecto-

res. 

- La totalidad del texto transmite la narración 

solicitada. 

- El texto presenta una organización de los 

hechos en el espacio y tiempo. 

 

 

Del 

 1 al 20 

 

Niveles 

Bajo 

Medio  

Alto 

 

Ficha de  

observación 

(Tepse) 
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Variable Definición teó-

rica 

Definición  

operacional 

Dimensión  Indicadores Ítems Instrumento 

 

- Ha iniciado la narración haciendo una pre-

sentación de los hechos. 

- Ha terminado la narración presentando el 

desenlace de la historia. 

- Las ideas del texto mantienen una secuencia 

que corresponde a la sucesión de hechos. 

- Ha incluido por lo menos dos diálogos entre 

los personajes. 

- Ha considerado una característica general de 

por lo menos dos objetos inanimados de la 

lámina. 

- Hace referencia a posibles pensamientos de 

los personajes en por lo menos una ocasión. 

- Ha considerado alguna peculiaridad en por lo 

menos dos de los personajes. 

 

Variable 2 

Producción 

escrita des-

criptiva  

 

 Son procesos 

cognitivos que 

consisten en 

describir las 

características 

o cualidades 

principales de 

un hecho, su-

ceso, aconte-

cimiento, ob-

jeto, lugar; 

responde a la 

 Conjunto de 

procesos men-

tales que per-

miten extraer 

las calidades 

de un hecho, 

objeto, evento 

o suceso, tanto 

principales 

como secunda-

rias. 

 

Coherencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- El texto escrito presenta por lo menos una 

idea central  

- Las ideas secundarias se relacionan con la/s 

idea/s central/es 

- Se ha utilizado pertinentemente la “coma” 

- Se ha utilizado pertinentemente el “punto 

seguido” 

- En todo el texto se ha usado pertinentemente 

la concordancia de género 

- En todo el texto se ha usado pertinentemente 

la concordancia de número. 

- La estructura de todas las frases es gramati-

 

 

Del 

 1 al 17 

 

Niveles 

Bajo 

Medio  

 

Ficha de  

observación 

(Tepse) 
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Variable Definición teó-

rica 

Definición  

operacional 

Dimensión  Indicadores Ítems Instrumento 

 

pregunta o 

interrogante 

¿cómo es? 

(Álvarez, 

1997). 

 

 

 

Cohesión 

calmente correcta 

- Ha utilizado pertinentemente el conector 

copulativo “y” 

- Ha utilizado pertinentemente los conectores 

de adición: “también” / “además”. 

- Ha utilizado pertinentemente otros conecto-

res  

- La totalidad del texto transmite la descrip-

ción solicitada 

- Hace referencia al lugar donde ocurren los 

hechos 

- Ha precisado las acciones que ejecutan por lo 

menos cuatro personales de la lámina 

- Ha considerado por lo menos dos elementos 

inanimados de la lámina 

- Ha considerado una característica general de 

por lo menos cuatro personajes de la lámina 

- Ha considerado una peculiaridad de por lo 

menos cuatro personales de la lámina 

- Ha considerado una característica general de 

por lo menos dos objetos inanimados de la 

lámina. 

Alto 
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2.2. Población y muestra 

 

a. Población 

La población estuvo conformada por 23 alumnos que están cursando el 

sexto grado de educación primaria en la institución educativa primaria N° 

16351, Chipe, Perú. 

 

b. Muestra y muestreo  

La muestra es igual a la población y estuvo conformada por 23 alumnos 

que están cursando el sexto grado de educación primaria en la institución 

educativa primaria N° 16351, Chipe, Perú. 

 

El muestreo fue establecido utilizando el método no probabilístico, o por 

conveniencia, en función al interés de las investigadoras. (Hernández, 

Fernandez, y Baptista, 2006). 

 

2.3.  Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 a.  Método de recolección de datos 

 En el desarrollo de la presente investigación se utilizaron los siguien-

tes métodos: 

 Método inductivo, en el trabajo preliminar de delimitación del pro-

blema de investigación; método deductivo, en la elaboración de los an-

tecedentes de estudio relacionados con el trabajo; método analítico, 

específicamente en la recolección de datos y el procesamiento de los 

mismos; y, método sintético, en la elaboración de la discusión y tam-

bién para la elaboración de las conclusiones. 

 

 b.  Técnicas de recolección de datos 

Las técnicas que se utilizarán para la recolección de datos serán: 

-  Observación 
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c. Instrumento de recolección de datos 

Para medir las variables de estudio, se utilizó el test de producción de 

textos escritos – TEPTE, para la producción escrita narrativa y para 

producción escrita descriptiva, validado por Dioses (2003). 

 

Procedimientos 

Fase inicial: coordinación con las autoridades de la institución educativa para el 

desarrollo del trabajo de investigación. 

Fase intermedia: Desarrollo de las sesiones de aprendizaje con los estudiantes 

del sexto grado de educación primaria y aplicación de los instrumentos de reco-

lección de datos. 

Fase final: procesamiento de los datos obtenidos en el trabajo de campo. 

2.4. Análisis de datos 

En el procesamiento de datos obtenidos, se codificó de manera sistemática, res-

petando paso a paso cada una de las dimensiones e indicadores de las variables, 

en seguida, si hizo el cálculo de la media aritmética, desviación estándar entre 

otras pruebas estadísticas; los datos son representados en cuadros y figuras, ex-

plicados de acuerdo a las incidencias que hemos encontrado; posteriormente fue-

ron interpretados. 
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III. RESULTADOS 

 
Tabla 1: Nivel de producción escrita descriptiva en los estudiantes de la institución 

educativa 16351 de Chipe. 

 

Niveles Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Bajo 14 61 61 

Medio 8 35 96 

Alto 1 4 100 

Total 23 100  

           Fuente: resultados del test TEPTE 
 

 

 

Figura 1: Nivel de producción escrita descriptiva en los estudiantes de la institución 

educativa 16351 de Chipe. 

 

Interpretación 

En la tabla 1 y figura 1, se observa el nivel de producción escrita descriptiva de los 

estudiantes del sexto grado de la institución educativa primaria N° 16351 de la comu-

nidad de Chipe, cuyos resultados muestran que, de 23 estudiantes, el 61% se ubica en 

el nivel bajo, el 35% alcanza el nivel medio y solamente el 4%, el nivel alto; en conse-
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cuencia, se puede deducir que los estudiantes presentan dificultades para producción 

escrita descriptiva de manera coherente. 

 

Tabla 2: Nivel de producción escrita narrativa en los estudiantes de la institución edu-

cativa 16351 de Chipe. 

Niveles Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Bajo 15 65 65 

Medio 6 26 91 

Alto 2 9 100 

Total 23 100  

Fuente: resultados del test TEPTE 

 

 
 

Figura 2: Nivel de producción escrita narrativa en los estudiantes de la institución 

educativa 16351 de Chipe. 

 
Interpretación 

En la tabla 2 y figura 2, se observan los resultados relacionados al nivel de producción 

escrita narrativa de los estudiantes del sexto grado de la institución educativa primaria 

N° 16351 de la comunidad de Chipe; donde el 65% de 23 estudiantes, están en el nivel 

bajo; el 26% alcanza el nivel medio y solamente el 9%, el nivel alto; de cuyos resulta-
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dos se puede concluir que los estudiantes presentan dificultados para producir textos 

narrativos, de manera coherente. 

 
Tabla 3: Nivel de producción escrita descriptiva en los estudiantes de la institución 

educativa 16351 de Chipe, según género. 

 

 Varones Mujeres Total 

Niveles f % f % f % 

Bajo 8 35 6 26 14 61 

Medio 4 17 4 17 8 35 

Alto 0 0 1 4 1 4 

Total 12 52 11 48 23 100 

       Fuente: resultados del test TEPTE 

 

 
        

Figura 3: Nivel de producción escrita descriptiva en los estudiantes de la institución 

educativa 16351 de Chipe, según género. 

 

Interpretación 

En la tabla 3 y figura 3, se aprecia el nivel de producción escrita descriptiva de los es-

tudiantes del sexto grado de la institución educativa primaria N° 16351 de la comuni-

dad de Chipe, en función al género; cuyos resultados muestran que, de 12 estudiantes 
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varones, 8 se encuentran en el nivel bajo y los cuatro restantes en el nivel medio; mien-

tras que las estudiantes mujeres, de un total de 11, solamente 6 se encuentran en el ni-

vel bajo, el nivel medio es alcanzado por 4 estudiantes y 1 estudiante alcanza el nivel 

alto; lo que significa que las niñas tienen una ligera ventaja para producir textos des-

criptivos coherentes, comparativamente con los varones.  

 

Tabla 4: Nivel de producción escrita narrativa en los estudiantes de la institución edu-

cativa 16351 de Chipe, según género. 

 

 Varones Mujeres Total 

Niveles f % f % f % 

Bajo 9 39 6 26 15 65 

Medio 2 9 4 17 6 26 

Alto 1 4 1 4 2 9 

Total 12 52 11 48 23 100 

       Fuente: resultados del test TEPTE 
 

 
   

Figura 4: Nivel de producción escrita narrativa en los estudiantes de la institución 

educativa 16351 de Chipe, según género. 
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En la tabla 4 y figura 4, se aprecia el nivel de producción escrita narrativa de los estu-

diantes del sexto grado de la institución educativa primaria N° 16351 de la comunidad 

de Chipe, en función al género; cuyos resultados muestran que, de 12 estudiantes varo-

nes, 9 se encuentran en el nivel bajo y 2 estudiantes alcanzan el nivel medio; mientras 

que las estudiantes mujeres, de un total de 11, solamente 6 se encuentran en el nivel 

bajo, el nivel medio es alcanzado por 4 estudiantes y en este tipo de textos, existe un 

empate en el nivel alto, que es alcanzado por 1 estudiante de cada género.  

 

Tabla 5: Comparativo entre los niveles de producción de textos descriptivos y narrati-

vos en estudiantes de la institución educativa 16351 de Chipe. 

 

 Texto descriptivo Texto narrativo 

Niveles f % f % 

Bajo 14 61 15 65 

Medio 8 35 6 26 

Alto 1 4 2 9 

Total 23 100 23 100 

          Fuente: resultados del test TEPTE 

 

 

Figura 5: Comparativo entre los niveles de producción escrita descriptiva y narrativa 

en estudiantes de la institución educativa 16351 de Chipe. 
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En la tabla 5 y figura 5, se presentan los resultados comparativos entre el nivel de pro-

ducción escrita narrativa y descriptiva en los estudiantes que están cursando el sexto 

grado en la institución educativa primaria N° 16351 de Chipe, donde, existe un empate 

estadístico en los tres niveles de producción de textos; con 61; 35 y 4% en los niveles 

bajo, medio y alto, respectivamente, en los textos descriptivos; y con 65; 26 y 9% en 

los niveles de bajo, medio y alto en los textos narrativos; existiendo una relación direc-

ta entre la producción de textos descriptivos y narrativos; sin embargo, es pertinente 

precisar que en ambos casos, los estudiantes presentan dificultades significativas para 

producir textos coherentes. 
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IV.   DISCUSIÓN 

 

Los resultados del presente trabajo orientado a determinar la relación entre el nivel de 

desarrollo de textos descriptivos y textos narrativos en alumnos del sexto grado de 

educación primaria de la institución educativa N° 16351, Chipe, Perú, 2019, nos per-

miten estructurar la discusión siguiente: 

 

Se aprecia que aun cuando últimamente ha crecido espectacularmente el interés por la 

escritura, y  la escuela como un espacio de aprendizajes le brinda mayor importancia, y 

le provee al niño un rol protagónico y activo, como sostiene Murray (como se citó en 

McCormick, 2001), el escritor se convierte en lector, y luego nuevamente en escritor y 

así sucesivamente va cambiando de roles  de tal manera que al final obtenga un pro-

ducto atractivo e interesante para un público lector; sin embargo, los resultados obteni-

dos en el estudio, permiten evidenciar que el nivel de desarrollo de la producción escri-

ta de textos descriptivos en la muestra de estudio, son adversos, dado que solamente el 

4% de estudiantes logra elaborar un texto descriptivo más o menos coherente y la gran 

mayoría, es decir el 61% está en el nivel bajo; aun cuando previamente se ha desarro-

llado una clase sobre la producción de este tipo de texto. En el caso de la producción 

escrita de textos narrativos, los resultados son similares, el 65% está en el nivel bajo y 

solamente el 9% en el nivel alto; resultados que entre otros factores podrían obedecer a 

la situación de pobreza y pobreza extrema que caracteriza a la zona; resultados que 

coinciden con los hallazgos de Aravena y Evelyn (2016), quien al evaluar el desarrollo 

sintáctico de textos narrativos y explicativos escritos por estudiantes, llega entre otras a 

la conclusión que los grupos socioeconómicos altos presentan, en general mejores 

desempeños que los estudiantes de grupos económicos medios en la construcción de 

textos; siendo en este caso específico de nuestra investigación, mas aguda la situación 

dado que los escolares en su gran mayoría son de estratos económicos bajos. 

 

Por su parte, Chávez, Murrata y Uehara (2013), al realizar un estudio comparativo ente 

la producción escrita descriptiva y la producción escrita narrativa de niños y niñas de 
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quinto grado de educación primaria de las instituciones educativas Fe y Alegría; con-

cluyendo en: la producción escrita descriptiva en los alumnos se encuentra una mayor 

concentración porcentual en el nivel medio; otra de las conclusiones es que no encuen-

tran diferencias significativas en la producción escrita descriptiva entre las niñas y los 

niños que participaron en el estudio; además, en la producción escrita narrativa, se en-

cuentra mayor concentración porcentual en el nivel medio. Resultados que difieren con 

nuestros hallazgos específicamente en los niveles de desarrollo de la producción escri-

ta, dado que en nuestra muestra de estudio, la gran mayoría de estudiantes se ubican en 

el nivel bajo (61% en textos descriptivos y 65% en textos narrativos), debido proba-

blemente a la brecha que existe entre la calidad de la educación que se brinda en las 

ciudades y en el campo; sin embargo, existe semejanzas con nuestro estudio, en el sen-

tido que no existen diferencias significativas entre estudiantes varones y mujeres en los 

niveles de producción escrita en textos descriptivos y narrativos. 

 

Los resultados obtenidos, se debe precisar que tienen validez solamente para el contex-

to escolar donde se realizó la investigación, sin embargo, se presume que los resulta-

dos son similares en contextos semejantes al nuestro; pero es necesario planificar con 

urgencia políticas educativas enmarcadas de un corpus de estrategias didácticas que 

permitan brindar mayor atención al incremento de las capacidades para producción 

textos escritos narrativos y textos escritos descriptivos, que creemos, incrementarán los 

niveles de aprendizajes en esas capacidades; aseveración que se apoya en las dos jor-

nadas pedagógicas realizadas con los estudiantes, donde se notó el interés y motiva-

ción en el desarrollo de las diferentes estrategias consideradas en las clases. Encon-

trando semejanzas con el estudio de Arangoitia, Fernández y Riveros (2014), que, en 

su estudio sobre estrategias para el desarrollo de la producción de textos narrativos en 

la institución educativa Max Uhle del distrito de Villa el Salvador; llega a la conclu-

sión que la aplicación de estrategias didácticas, influyen de manera significativa en la 

producción de textos narrativos en su muestra de estudio.     
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V.  CONCLUSIONES 

 

- Los hallazgos del trabajo de investigación orientados a determinar la relación 

entre el nivel de desarrollo de textos descriptivos y textos narrativos en alum-

nos del sexto grado de educación primaria de la institución educativa N° 16351, 

Chipe, Perú, 2019; nos permiten evidenciar que, en la producción escrita des-

criptiva, el 61% se ubica en el nivel bajo, el 35% está en el nivel medio y sola-

mente el 4% logra llegar al nivel alto. 

 

- En el caso del nivel de desarrollo en la producción escrita narrativa, los resulta-

dos nos muestran que, de 23 estudiantes, el 65% se ubican en el nivel bajo, el 

nivel medio es alcanzado por 26% de los estudiantes y solamente el 9% alcanza 

el nivel alto.  

 

- En lo que respecta al nivel de desarrollo en la producción escrita descriptiva y 

la producción escrita narrativa, teniendo en cuenta el género (varones y muje-

res); se aprecia que 8 estudiantes varones y 6 mujeres se ubican en el nivel ba-

jo, y solamente 4 se ubican en el nivel medio, en ambos géneros, en la produc-

ción escrita descriptiva; en el caso de la producción escrita narrativa, se aprecia 

que 9 estudiantes varones y 6 mujeres están en el nivel bajo, y solamente un es-

tudiante de cada género, alcanzan el nivel alto en la producción escrita; lo que 

significa que varones y mujeres tienen dificultades para producir textos cohe-

rentes. 

 
- Finalmente, se presentan los resultados comparativos entre los niveles de pro-

ducción escrita descriptiva y narrativa, en la muestra de estudio; donde, existe 

un empate estadístico en los tres niveles de producción, con 61, 35 y 4% en los 

niveles bajo, medio y alto, respectivamente, en textos descriptivos; y con 65; 26 

y 9% en los niveles de bajo, medio y alto en los textos narrativos; existiendo 

una relación directa entre la producción de textos descriptivos y narrativos; sin 
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embargo, es pertinente precisar que en ambos casos, los estudiantes presentan 

dificultades significativas para producir textos coherentes. 
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TEST DE PRODUCCIÓN DE TEXTO ESCRITO 

(TEPTE) 

Autor: Alejandro Dioses Chocano 

RESULTADO 

Texto descriptivo Texto narrativo Total 

   

 

Institución Educativa:…………………………………………………………………… 

Apellidos:……………………………………….. 

Nombres:………………………………………… 

Grado:…………………………………………… Edad:……………………. 

Evaluación de la producción de un texto escrito descriptivo 

N° ÍTEM 
Valoración 

SI NO 

1 El texto escrito presenta por lo menos una idea central    

2 Las ideas secundarias se relacionan con la/s idea/s central/es   

3 Se ha utilizado pertinentemente la “coma”   

4 Se ha utilizado pertinentemente el “punto seguido”   

5 En todo el texto se ha usado pertinentemente la concordancia de 

género 

  

6 En todo el texto se ha usado pertinentemente la concordancia de 

número 

  

7 La estructura de todas las frases es gramaticalmente correcta   

8 Ha utilizado pertinentemente el conector copulativo “y”   

9 Ha utilizado pertinentemente los conectores de adición: “también” 

/ “además”. 

  

10 Ha utilizado pertinentemente otros conectores    

11 La totalidad del texto transmite la descripción solicitada   

12 Hace referencia al lugar donde ocurren los hechos   

13 Ha precisado las acciones que ejecutan por lo menos cuatro perso-

nales de la lámina 

  

14 Ha considerado por lo menos dos elementos inanimados de la lá-

mina 

  



58 
 

N° ÍTEM 
Valoración 

SI NO 

15 Ha considerado una característica general de por lo menos cuatro 

personajes de la lámina 

  

16 Ha considerado una peculiaridad de por lo menos cuatro persona-

jes de la lámina 

  

17 Ha considerado una característica general de por lo menos dos 

objetos inanimados de la lámina. 

  

 

Rango de calificación 

Niveles Puntaje 

Bajo 1 – 10 

Medio 11 – 14 

Alto 15 – 17  
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TEST DE PRODUCCIÓN DE TEXTO ESCRITO 

(TEPTE) 

Autor: Alejandro Dioses Chocano 

RESULTADO 

Texto descriptivo Texto narrativo Total 

   

 

Institución Educativa:…………………………………………………………………… 

Apellidos:……………………………………….. 

Nombres:………………………………………… 

Grado:…………………………………………… Edad:……………………. 

Evaluación de la producción de un texto escrito narrativo 

N° ÍTEM 
Valoración 

SI NO 

1 El texto escrito presenta por lo menos una idea central    

2 Las ideas centrales se relacionan con la/s idea/s secundarias/s   

3 Se ha utilizado pertinentemente la “coma”   

4 Se ha utilizado pertinentemente el “punto seguido”   

5 Se ha utilizado el “punto aparte” al terminar cada párrafo.   

6 En todo el texto se ha usado pertinentemente la concordancia de 

género 

  

7 En todo el texto se ha usado pertinentemente la concordancia de 

número 

  

8 La estructura de todas las frases es gramaticalmente correcta   

9 Ha utilizado pertinentemente conectores   

10 Ha utilizado pertinentemente por lo menos dos de los siguientes 

conectores de enumeración: “primero”, en primer lugar”, “luego”, 

“después”, “a continuación”, “finalmente” 

  

11 Ha utilizado pertinentemente otros conectores   

12 La totalidad del texto transmite la narración solicitada   

13 El texto presenta una organización de los hechos en el espacio y 

tiempo 

  

14 Ha iniciado la narración haciendo una presentación de los hechos   
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N° ÍTEM 
Valoración 

SI NO 

15 Ha terminado la narración presentando el desenlace de la historia   

16 Las ideas del texto mantienen una secuencia que corresponde a la 

sucesión de hechos 

  

17 Ha incluido por lo menos dos diálogos entre los personajes   

18 Ha considerado una característica general de por lo menos dos 

objetos inanimados de la lámina. 

  

19 Hace referencia a posibles pensamientos de los personajes en por 

lo menos una ocasión 

  

20 Ha considerado alguna peculiaridad en por lo menos dos de los 

personajes 

  

 

Rango de calificación 

Niveles Puntaje 

Bajo 1 – 10 

Medio 11 – 14 

Alto 15 – 20  
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Iconografías 

Estudiantes respondiendo su ficha de recolección de datos durante  

el trabajo de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes de la muestra de estudio, trabajando con su ficha de campo 
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Tesista dando instrucciones a estudiante durante el trabajo de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesista orientando una niña que forma parte de la muestra de estudio 
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Tesistas recogiendo las fichas del trabajo de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes dialogando después de haber realizado el trabajo de campo 
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Investigador acompañando a los estudiantes durante el desarrollo el 

trabajo de campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Estudiante de la muestra, durante el trabajo de campo 

 


