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Al nacer la escritura •••• nace la Historia. La posibilidad 

de expresarnos por medio de un lenguaje 9ráf ico significó un -

gran avance en la evolución cultural del género humano. La ~s

critura permite dejar un recuerdo perenne del paso del hombre -

por el mundo. 

En la vida civilizada de nuestros días, la comunicación -

gráfica a través de los períodicos, las revistas, los libros, 

es factor indispensable para estar al tanto de los acontecimien 

tos mundiales. El sujeto que no lee está marginado, se encuen

tra a un nivel cultural inferior al término medio y las posibi

lidades de encontrar un empleo remunerativo se dificultan cada 

vez más. 

El nifio que no puede aprender a leer y escribir como la m~ 

yoría de los pequefios de su misma edad, está sujeto también·a -

presiones del Inedio ambiente que lo hacen sentirse inferior. El 

nino que lee con dificultad y que al escribir comete muchos e

r.t::ar!!s.:puede::Ee~~r.:ptoblemas e~ :la .. adquisición general de cono

Gitnieptps~~pue~to que.éstos.se transmiten a través de la lectu

ra y la escritura. 

Grandes educadores como oecroly, Montessori y Piaget, nos 

han hecho ver que el nifto no es un adulto pequefio como antes se 

pensaba. A través de sus doct~inas pedagógicas, nos hacen cons

cientes de la importancia de la observación del nifio para com

prender lo y poder capacitarlo con los conocimientos necesarios 

para su desenvolvimiento futuro. 
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A~ analizar las causas por las que un nifio no puede apren

der a leer y escribir, encoritramos varios factores: desnutri-

ción, deficiencia mental, defectos visuales ó auditivos, pro

blemas físicos graves y problemas psicol6gicos que P1:Jeden dete

ner el aprendizaje en un momento dado. Por lo que toca al ambi

ente, cuando éste es muy deficiente culturalmente, no ofrece -

al nifio la s·Uficiente motivación que lo impulse a aprender y a 

asiStir con puntualidad a la escuela. También podemo~ encontrar 

problemas derivados del exceso de nifios en los .grupos escolares 

ó defectos de orden metodológico en la enseftanza. · ... 

Aparte de éstos problemas, queda un grupo de nifi.os que sin 

ser deficientes mentales, sin tener ningún problema sensorial ó 

físico, problema psicológico ó ambiental que justifique su re-

trazo es~olar, no pueden aprender a leer y a escribir a través 

de los métodos convencionales que ~n otros nifios dan resultado. 

Este grupo lo constituyen los nifios disléxicos. 

Con las característic~s anotadas, determinamos el concepto 
/ 

de dislexia, que representa una incógnita para los psiCólogos, 

los educadores y los médicos. ¿Porqué no puede apr~nder a leer 

y a escribir un nifio con inteligencia normal 6 superior, que ha 

tenido todas las condiciones necesarias para que su aprendizaje 
.J ' 

sea normal?. 

El nino que siente su deficiencia, observa que otros niHos 

de su misma edad aprenden y él n~, puede llegar a adoptar dife

rentes actitudes de respuesta según la gravedad de su problema 

y las características de su propia personalidad. Con los padres 
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también tienen. conflicto,. ellos creen que el . hecho de que su h.!, 
·•' 

jo no aprenda se debe a pereza, distracción ó falta de interés 

en el estudio, y lo hacen objeto de reprimendas constantes, au

mentando la anguStia del nifto. A esto agregamos que el ambiente 

escOlar frecuentemente es desfavorable por.lo que es fácil com

prender que éstos nifios se vuelven agresivos, huraffos, retra~dos 

e inseguros. Los maestros que no conocen las características de 

. la dislex~a lo califican de tonto y guerrista, ellos no saben -

que la dislexia p~ede presentarse en sujetos con inteligencia -

normal ó brillante. 

Grandes figuras que han· destacado en div,!rsas ramas del sa_ 

her fueron disléxicos y por tal motivo sufrieron de inadaptación · 

escolar y de incomprensión de sus maestros. En la época en que -

vivieron, el problema se desconocía totalmente, ellos solos tu-

vieron que vencer las dificultades hasta lograr el desarrollo -

de sus poten~ia1idades. Se sabe que fueron disléxicos a través 

de sus escritos. Entre e11Qs tenemos el ejemplo de Albert Eins-

tein, Chris~ian Andersen y Winston Churchill, entre otros. 

La dislexia puede ser corregida si el educador conoce los 

factores que intervienen en la adquisición de lectura: estruc

turación tempero-espacial, desarrollo perceP~ivo motor, etc.,-

todo ello dentro del marco cultural y afectivo adecuado. 

El propósito de éste trabajo consiste en proporcionar a 

las personas interesadas un enfoque del problema de la dislexia 

a nivel de los déficits motores que el nifio pudiese presentar y 
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que traen consigo implicaciones psico.lógicas, sociales y edu·ca

tivaS importantes. 

El estudio de la motricidad se impone cada .vez con mayor -

frecuencia cuando se tiene por obje.to ~nalizar el desarrollo -

ae1 nifto. La valoración"'de los aspectos de la motricidad resul-

tan ihdispensables para comprender toda una serie de trastornos, 

entre ellos las deficiencias de la lectura y escritura. Los dé-

ficits para adquisición y desarrollo de ésta capacidad han sido 

ampliamente analizados en el c'urso de los últimos aftas, múlti

ples investigaciones de diferentes disciplinas ponen de relieve 

la importancia de los diversos aspectos que mantienen al nino -

en un retrazo mayor ó menor para realizar las operaciones nece-

sarias para desarrollar su lecto-escritura. 

La lecto-escritura y las relaciones que puedan existir con 
/ 

los déficits psicomotores son el tema medular de ésta investig~ 

ci6n, que se aborda dentro del campo de la psicología, esp7cíf! 

camente dentro del área de la educacióh psicomotriz, sin.desco

nocer por supuesto que existen factores como el cognoscitivo, -

afectivo e intelectual entre otros, que por la brevedad de este 

estudio no serán analizados. se trata aquí de realizar un trab~ 

jo a nivel de detección cuyo valor sea descripti~o y que pueda 

brindar alguna utilidad práctica para el maestro de enseftanza -

elemental y el reeducador especializado. 



ES'l'ROCTllRA DE LI\ TESIS. 

El presente trabajo de titulación ha sido desarrollado de 

lo general a lo particular, con la idea de que el lector pueda 

ir involucrándose gradualmente con la información que se maneja 

la cual representa el mínimo acervo cognoscitivo para poder te

ner una visión del universo de los déficits motores. y la lecto

escritura y así interpretar los datos q~e aquí se ofrecen. 

El trabajo está dividido en dos partes:.La primera de ellas 

integrada por tres capítulos en los que se establecen las bases 

teóricas de la investigación; La segunda parte se integra por un 

sólo capítulo, que aborda la metodología. 

El primer capítulo agrupa los aspectos más generales, que 

incluyen primeramente los antecedentes, con el propósito de de~ 

cribir de manera cronológica la evolución del estudio del fenó

meno a través de las investigaciones más sobresalientes en éste 

campo, posteriormente se hace un pequefto resumen de la historia 

de la escritura para que el lector aprecie la similitud de los 

procesos del nifio y de la humanidad en la adquisición del leng~a 

je escrito, después se brinda una explicación detallada del pro 

ceso que sigue el niño a partir de una etapa inicial en que ce~ 

sidera que los textos no remiten ningún significado hasta lle-

gar a la comprensión de nuestro sistema de escritura. se culmi

na éste capítulo con la descripción de la Teoría Psicogenética 

de Piaget como punto de partida para la comprensión de la lect2 

escritura. 
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En el segundo capítul~ se clasifican los problemas de la -

lecto-escritura, se describe y delimita el concepto de Oislexia 

con la finalidad de ofrecer una visi6n clara del mismo y así e

vitar confusiones que desorienten al lector, asimismo se descri 

ben las características del nino disléxico y sus manifestacio

nes escolares. En éste capítulo también se a·nalizan las técni

cas diagnósticas para la detección de la Oislexia. 

El tercer capítulo aborda los aspectos de psicomotricidad 

en especial, los que. aquí se han considerado para conforiar el 

material de investigación: lateralidad, equilibrio y organiza

ción espacio-tiempo. 

La segunda parte de este trabajo, que abarca el cuarto ca

pítulo trata sobre la metodología, en él se ofrecen cuestiones 

de carácter específico sobre el estudio de campo complementado 

con gráficas y apéndices, incluyendo así mismo las conclusiones 

y sugerencias. 

Se espera que el lector encuentre en esta investigación -

elementos que le permitan elaborar una visión globar del tema 

que aquí nos ocupa: Dislexia y alteraciones de la psicomotrici

dad. 



a 
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"La dislexia es una perturbación del lenguaje que altera l.as posibilida

des de adquisición y desarrollo de la lectura y la escritura". 

En la actualidad el núrrero de investigaciones que abo.tdan éste tema es 

nuy importante y existen, afortunadarreote algunas conclusiones claras, resu1-

tado del incanzable esfuerzo de cientlficos, quienes hacen concenso al. sena-

lar que los disléxicos presentan un retardo de tMduración y lUl desarrollo ano.E 

mol de las funciones neuropsicológicas básicas para la lectura. 

F.n ésta parte de la investigación ·se pretende ofrecer esencialJrente un 

panorana de roro a través del tietp:> se ha logrado, con base en estos ~studios, 

encentrar desde una definición al trastomo, hasta tma aseveración tan precisa 

sobre su etologia, ccroo la arriba rrencionada. Para tal. pt:Op6sito se i;>lantea 

una breve revisión sobre la evolución histórica de los cc:aocimientos sobre la 

lectura y la es=itura y los problemas de su adquieici6n. 

Hay controversia sobre quién se ocup6 por prirmra vez de la dislexia, -

Q.Jiroz y Della Cella seilalan: "parece haber sido Kussmaul en 1877, quien se 

ocu¡>b por prirrera vez de la dielexia al dividir las perturbaciones del lengua-

je receptivo en sordera verbal y ceguera verbal, con éste últinD ténnino sefta-

l6 el sin taro de dificultad en pacientes intelectual, lingüistica y visualmen

te indermes• (t'JIOOZ, DELCJ\ CELCJ\, 1984). 

Estinulado por estudios anteriores sobre cegUera vei:bal en adultos. W. -

Pringel llirgan publicó en 1896, un trabajo ca>siderado 1"icp dentro del tema. 

Cbservó en pacientes intel.ectualrrente nomales, dificulta:ies para leer y es-

cribir. llirgan consideró a ésta perturbación caro una afeccl.On cerebral con

génita (MOJlGAN, 1~96); se sucedieron inm.rrerables investigaciones que pusie

xon en relieve la inportancia de la herencia en la denaninada cegu:era verlJal 
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congénita: Wemiecke en 1903, Thcmas 1905, Me. Cready 1910 y Hallgre en 1900, 

entre otros (O. WRNIECKE, 1913). Mlis tai:de, Hinshel-.ooci en 1917 utilizando ya 

el término de dislexia, describió las distorsiones percepti.vas en nii\os con -

incapacidad para reconocer o ccnprender palabras escritas. Este nédico consi

deró al trastorno caro un defecto orgánico hereditario que af~ta a la rrmcria 

visual. Destacó varios puntos: que el problema era más canún en nii'los que en 

nif\as, que la lectura era posible en voz alta o rooviendo los labios y no as1 

1a lectura silenciosa, y que la copia era J;X>Sible, pero no el dictado ( HI.NSHE!! 

w::xD, 1917). ClJserv6 que los sl.ntooas irejoraban con la s:lnple maduración del 

niOO. El tratamiento que sugirió, fué una ensenanza individual aoorde cal el 

nivel de dificultad presentada por el paciente. 

Hacia 1920 el término médico estaba bien establ.ecido y era cc:rrím que dis

tintos autores eTPlearan el término de dislexia. Se llevaren a cabo investi

gaciones scbre deficiencias de la memoria a\Xlitiva y visual. Smruel Orton rea

lizó algunos de los trabajos >:elevan tes durante ésta época, acerca de los dé

ficits en la adquisición del lenguaje escrito, de la dificultad para el apren

dizaje de la lectura y en general. de problemas de lectura y habla en nil'los. A 

través de sus estudios observó que los niflos con éste tipo de problanas inver

tl.an las letras 6 silabas, a lo que le llairó ESTREFOSIMOOLIA ( téJ:lnl.no·, que siJl. 

nifica torcer s1nbolos) y caisideró que ésta afección se debia a ll1 falta de 

daninancia hemisférica unilateral. sugirió que el trataniento deberla hacer 

hincapié en la ensei\anZa de silabas, sonidos trabados y palabras incluidas -

dentro de unidades y rrodelos ritJTlicos (OR'ICN, 1928). 

Mes después, en 1972, Kasen en una población de 500 niflos de mt>os sexos, 

de entre 6 y 17 ai\os llevó a cabo un estudio en el que se les aplicó la Escala 

de Inteligencia de weschler (WISC), el Test de Goo:ienough y est:uli.os neuroló-. 



11 

gicos, con el fin de analizar a la dislexia asociada a trastomos coo.ductua-

les, sus hallazgos se resurren asi: el 50% de la muestra presentaba trastomos 

sensoriales (auditivos y visuales),, disfunción neurológica mínima, sintcmas de 

ansiedad, lateralidad mixta y daninancia cnizada y en rrenor proporción obser-

Vó hiperactividad, defectos de habla,. hábitos nerviosos (tics) y antecedentes 

familiares con problemas de aprendizaje (KANSEN, 1972). 

En llln&ica Lat.ÍJla tarrbién ha existido gran inquietud. pcr estudiar éste -

te:ma. A continuación se revisan dos de los estudios de más alto nivel que se 

han realizcrlo, los cuales nos brindan una visión más acorde ccn nuestra idio-

sincracia. 

Qrl.roz y Della Cella llevaron a cabo en Argentina un estudio longitudinal 

que dió inicio en 1958 y se prolongó cinco anos. Para integrar la muestra se 

eligieron tres escuelas de diferentes estratos ecooé:micos y sociales, selecci~ 

nando ni.f\os de pr:irter grado, de amos sexos y de entre 6 y 7 aOOS de edad. 

El estudio carprendió los siguientes ¡::untos: Est:u:iio de factores familia

res, estudio del ani:>iente, historia cl.inica, exllrren de l.enguaje y ex&ren n~ 

psiquico. Cbservaron: 

* Que las dificul.tades especificas para la lectura y la escritura son wayores 

en J.os ninos que en las ninas. 

* Dentro de lcis ninos considerados sin problerras en la l.ectura y la escritura, 

no se pudieren ccnprobar los factores hereditarios deternú.nantes. En niiios cO!!.. 

siderados J;X>r los autores caro i.rumduros, llenó la atención la existencia de 

zw:deria familiar y tmt>ién en los nii'IOs que presentaror:Í el s1ndrcme de dis-

. fasia-dislexia. 

* La lateral.idad corporal, la organización de la imagen corporal., y la orien

tación espacio-tenporal, están perturbadas en los disfásicos escolares. 

Q.liroz y Della Cella dicen: "De acuerdo a nuestras estadisticas, el 89% 
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de los niftos que dingresan a escuelas oficiales no presentan problemas ·de ma

duración, neurológicos o ps1quicos, que puedan pertUI;bar la adquisición de co

nocimientos escolares. En un 6% de los nifios que ingresan en primer grado se 

observa inmadurez con respecto a la edad cronológica, y desde el. punto de vis

ta neurológico y psicarotor. En 18.66% de éstos nif\os se pueden suponer difi

cu1tades narcadas con un 4%, en los que se destacan desorientación tenppro-es

pacia1 y las perturbaciones de la atención y la mem:>ria, en un 12.66% se ha

llan retrasos sirrples caro dislexia propi.arrente dicha. Por últirro, un 2% co

rresponderla a nl.Jlos disléxicos severos". <=ROZ, DELLA CELLA, 1983). 

OX\ el propósito de estudiar el proceso de ccnstrucción de escritura, -

Emilia Ferreiro y Ana Teberosky en l\rgentina durante los a11os de 1975 y 1976, 

realizaron una investigación semilongitudinal que tuvo caro principios el de 

identificar la lectura con descifrado, no identificar escritura con copia y no 

identificar los procesos en la conceptual.ización, CCrl avances en descifrado en 

la exacÚtud de la copia. 

En ésta investigación no se aplicaron pruebas de rendimiento escolar, ni 

de rradurcz para el aprendizaje, sino que se recurrió a un interrogatorio indi

vidual y al nétcxio de indagación, para explorar los cooocimientos del ni.ib ~ 

pecto a las actividades de lectura y escritura. 

La nuestra fué elegida al azar e integrada por 30 ni.nos de mt:x>s sexos -

provenientes de una clase social baja que cursaban por prirrera vez el prin'er 

grado de primaria. Los resultados SC<l fundalrentalrrente de tipo cualitativo: 

* Los ni.nos incluyendo a los de clase baja no canienzan desde cero, su ccncx::i

miento de la lectura y la escritura. 

* El proceso de aprendiz aj e del nillo puede ir por vias insospechadas para el 

docente. 
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A las autoras les surgió otra interrogante ¿En qué rrorento la escritura 

se constituye en objeto de conocimiento?. Ferreiro y Teberosky llevaron a ca

bo otro estudio, ahora transversal, con 108 sujetos de 6 escuelas, de edades 

entre 4 y 6 años y de clases m?dia y baja. De sus observaciones concluyeron -

que exi ten caracteres fonna.les que debe poseer un texto para ser leido, y que 

soo: Cantidad minina de caracteres y variedad de caracteres. (FERREIRO Y TEBE

Jml<Y, 1988). 

Caro se ha podido observar a través de este breve recorrido histórico, la 

relevancia del problana de la clislexia es tal, que ha sido ampliarrente estud~ 

do desde tierrp::> atrás y aún sigue siendo hoy dia, rrotivo de preocupación en

tre la caru.nidad investigadora. 

Muchos de los trabajos menciooados han despertado la inquietud y el inte

rés de llevar a la práctica real la presente investigación, para constatar -

cuáles de J.os hallazagos coinciden, cuáles no y cuAles sin pretender grandes 

innovaciones, pueden ser arrojadas por ésta, desde el punto de vista de la ps! 

conotricidad. 
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La posesión del lenguaje es tmo de los rasgos caracteristicos de la hura

nidOO y su origen se rem:mta a la aparición de1 lnrbre. Pero la posibilidad 

de expresarse por medio de la escritura fué 1ograda gracia.e; a un largo proce

so que duró miles de aOOs. 

Desde los tienpos primitivos el lurbre sintió la necesidad de expresar 

de manera perdurable sus sentimientos y creencias, realizó dibujos y pinturas 

y esa forma de expresión resultó suficiente nd.entras su vida era nánada y se 

desenvolvia en pequeoos grupos que vivian del producto de la caza. 

La aparición de la agricultura y la fonnación de las ciuiades, introdujo 

un gran carbio econtmico y cultura1, la vida se organizó de manera rruy distin

ta y de fonna rrucho més ccrrpleja. Las necesidades crecientes de la vida en la 

ciudad ilrpulsaron a los had:>res a inventar algwms fomas de narcar, por ejem

plo, a quién pertenecia el gBnado 6 quiénes habian entregado en los graneros 

parte del producto de sus cosechas, llevar cuentas, etcétera. Pem tanbién -

fué necesario establecer leyes y registrar hechos históricos para que las ge

neraciones futuras los conocieran. Es evidente que el dibujo y la pintura ya 

no p:>dian cubrir estos objetivos. 

La escritura surge por la necesidad de los pueblos, y tanto sus caracte

risticas caro las funciones y la difusión que ella tiene en la tunan.id.ad, a

traviezan un largo proceso evolutivo. Al principio la escritura fué nuy cer

cana al dibujo; núltiples signos gráficos expresaban hechos y acciones. El s~ 

tema resultaba extrmaianente CCrTPlejo pero tenia una ventaja: representaba -

ideas por medio de dibujos sinpl.es y no estaba vinculado por la fonna parti

cular en que se decia tal o cual palabra. Por lo tanto, esa escritura ideográ

fica pcxiia ser entendida por habitantes de cualquier leng1.1a, sienpre y cuando 
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ellos conocieran las convenciones usadas. lDs signos ideogrllficos tenian una 

estrecha relación con el referente. (o:MEZ PALACIOS Y COLAS., 1984). 

Poco a poco, los harbres tratando de si.rrplificar el sistema, carenzaron 

a representar palabras atendiendo las características lingüisticas de las mis-

mas y no a la representación m!is 6 rrenos fiel de sus referentes. Sin mbargo 

al principio, la relación entre signo gráfico y palabra tenian rruchos elerren-

tos propios del sistera ideográfico. 

En el transcurso del proceso histórico el problema de la escritura se fué 

centrando cada vez nás en a.'3peCtos lingüisticos. Los hart>res inventaron luego 

una escritura en que cada silaba del habla corresponclla un signo para represe!!. 

tarla. Aún asi el sitema seguia siendo carplicado porque la variedad de signos 

era demasiado grande. 

Es alrededor del. año 900 A.C. que los OOrbres inventaren el sistema alfa-

bético. (G:MEZ PALACIOO Y CXlLAB., 1984), 

La invención del sistema que hoy nosotros usarros, no significa que haya 

sido adoptado por toda la lrum:midad. Actualnente nurre:rosos p.Jeblos usan escri-

turas de tipo ideográfico 6 silábico. De hecho, nuestra escritura se rige por 

dos sistemas bien diferenciados: uno alfabético para los textos y otro ideo-

gráfico para la escritura de núrreros y sirrbolos matemáticos. Incluso en el -

sistema alfabético se usan algunas marcas de ti~ ideográfico caro son los sig 

nos de puntuación. (cn!EZ PALACIOO Y CDLAB., 1984). 

El harbre necesitó escribir para marcar objetos que le pertenecian, para 
i • 

can.micarse a distancia, para recordar hechos, para expresar sus sentimientos. 

necesidades o creencias, para transmitir a los demás el fruto de su creación 

cientifica o artistica. 
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La historia de la escritura ensena que, antes de planteai:se el problema 

de cáoo escribir, la hunanidad tuvo que sentir la necesidad de que sus ideas 

quedaran establecidas en fonra permanente. 

Recientes estudios sobre el proceso de adquisición del sistema de escri

tura en el niño, sei\alan que entre dicho proceso y el que recorrió Ja hllnani

dad con el misrro propósito, son prácticarente iguales. 

Ya se ha rrencionado la s.!militud entre el proceso de adquisición de la -

escritura en el niJlo y en el que ha recorrido la ln:mmidad. 

Oesde rruy pequen<> el niJlo es capaz de dibujar si se le proporcionan ele

rrentos para hacerlo, sin errbargo, · a1 principio no es capaz de diferenciar di

bujo de escritura. 

En la sociedad actual los textos aparecen en forma pe.nmnente, propaganda 

en la calle y en la televisión, periódicos y revistas, envases de alimentos, 

de prcxluctos de lin'pieza, etc. El nino curioso por naturaleza, no es imife

rente ante esto, recibe ésta infonnación, pregunta y obseJ:va c(<!o sus podres 

6 hel:manos mayores escriben. Ou!ndo ingresa a la escuela ha iniciado ya un -

trabajo de reflexión sobre la es=itura. Dependiendo del rredio del cual pro

venga, el niño avanza en éste proceso: aquellos en los que sus f8mil.ias usan 

habitualsrente la lectura y la escritura tienen mayor contacto coo ellas y sus 

oportunidades de reflexionar sobre ese objeto de conocimiento es mayor. A pe

sar de estas diferencias socio-culturales, las etaPaS de conceptuallzl>Ci6n de 

la eser! tura por las que atravi.eza el nifio, soo similares • El proceso que <X'Cl

duce al nif\o a entender el lenguaje escrito, se ha establecido por niveles, -

ml.srros que a continuacioo serán brevemente detallados: (DIWLGACiai PEDPD::XiI

CA, USED, 1989) • 
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- El nive1 cc:ncreto representa 1a etapa inicial de éste proceso, su caracte-

rlstica principal es que el niño no establ.ece diferencia entre dibujo y escri-

tura y los textos aún no tienen significado para él, por ejemplo, para el niño 

la lectura de un cuento puede hacerse tanto en las inágenes caro en los tex-

tos. 

- E1 nivel presilábico se marca a partir de que el niño inventa llevar a cabo 

distintas hipótesis para tratar de CC!Tl>render la escritura. En este nivel, di

b.Jjo y escritura están diferenciados y 1os textos poseen significado, el niño 

piensa que estos dicen algo de l.os objetos y figuras cercanas a ellos r para 

saber qué dice un texto debe ir sienpre acatpaf'\ado de un dibujo. En este nive.1 

pcesil.ábioo se observa corres¡x>ndencia entre los aspectos cuantitativos de la 

escritura; wta hipótesis de cantidad en l.a cual el niño considera que el núrre

ro de letras va en relación al. tanano del referente ( nés letras para escribir 

elefante, que pra escribir nariposa) • 

- El. nivel si.lábico seiiala un avance nuy inportante en el. proceso de adquisi

ción de la lectoescritura, ya que caro consecuencia de haberse planteado diveE 

sa hipótesis en los niveles precedentes, descubre una caracterlstica básica de 

la escritura: la relación entre ésta y los ~os soooros de1 habla; ahora 

intenta dar un valor sonoro a cada letra que cattXJlle la escritura. 

E1 niOO ubicado en el nivel. s:il.Abico-alfabéticx> atravieza un m::rrento de 

transición en la evolución de su escritura y debe coordinar 1as hipótesis que 
1 ' 

ha ido acunul.ando en los niveles anteriores para pasar ál. siguienteª 

- El. nivel al.fabético es la etapa final de este proceso. El niílo ha llegado a 

cx:mprender que cada uno de los caracteres de la escritura tiene un valor nenor 

que la silaba. 
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El siguiente cuadro resune esqueroticairente los niveles que han sido des

critos: 

NJ existe diferencia entre dibujo y 

escritura. 

Hipótesis de cantidad, de natbre y de 

variedad. 

llipbtesis silhbica, relación de es=i

tura y aspectos SCXlOJ:OS del habla. 

TJ:ansici6n, etapa silAbica-alfabética. 

Hip6tesis alñb6t:ica, coiprende la 

CC11"pteflSi6n y adquisición de la es=i

tura. 

Tal c::aro lo :indica J. BiJM en su obra •El mi.to de la dislexia• , el ni.no 

en su coadici.6n de sujeto que interactúa con el. arrt>iente se encuentra determi

nado por condiciones internas y por estl.nulos externos que provienen de dicho 

arbiente. los cuales son ccndicianes que <XX\ tribuyen a fomar su personalidad 

y a rrotivar su cooducta. (BIMA H., SOIIAVl'.l'II c., 1978). 



19 

Para e1 logro óptino de un aprendizaje de cualquier tipo de que se trate, 

se exige p:::>r parte del individuo que aprende, una serie de elenentos que le -

facilitaran ei camino a recorrer en ese proceso, por ~to, para que el niOO -

pueda aprender a leer y escribir es necesario que desarrolle ciertas condicio

nes generales de aprendizaje, as1 caro requisitos especificos previos. 

El siguiente es un cuadro que esquema.tiza las condiciones 6 factores ge

nerales de aprendizaje (HILGARD, 1976)! 

Orgánicos Socio-cu! tura les 

Mentales 

Afectivos Escolares 

La carencia o inadecuado desarrollo de alguno de estos factores influirán 

en la a1quisici6n de detenninado aprendizaje. 

La lectoescritura cano aprendizaje especifico no es ajena a estos reque

rimientos, el. ni.no en edad escolar debe contar con aptitudes que por lo gene

ral son manifestadas durante sus primeras experiencias infantiles. Razón del. 

porque insisten los autores, al sei\alar la urgencia de brindar ayu:1a tenprana 

en la instrucción de ese aprendizaje, de manera que 11+ a •desarrollarse .. 

Fn la edad escolar se dan manifestaciones que indican las dificultades 

por las que atravieza el niOO al aprender a leer y a escribir, aunque unos -

las superarán, otrps no lo lograrán. 
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Esas dificultades se deben lfllchas veces a la carencia de una 6 varias -

actitudes inherentes al nino, 6 por causas aje.nas a él. 

Asi, se observa que l.os elesrentos o factores que detenninan los aprendi

zajes han si.do clasificados, por tora parte, tarbién han sido m:>tivo de cla

sificación, las dificultades por las que atravieza \.U1 individuo para a1canzar 

cualquier aprendizaje en : altemaiones extm:nas y al.1:el:acia1es intm:nas. Las 

prilreras se refiel:en a que las condiciones fisiológicas y cn:g/uú.cas se encuen

tran nonnales, pero que debido a causas externas, su individualidad se afecta 

e influye directarrente, ocasionando alteraciones en su persooalidad y en su 

conducta, lo cual reprercute de manera negativa en su aprendizaje. Las segun

das, estlln dllectanente relacionadas con trast:omoo funcionales y org!nicos, 

en ésta agrupoci6n se incl.uyen las deficiencias fisicas, lesiones cerebral.es, 

irmadurez, dislexia, entre nuchas rrás. 

Las aptitu:les que requiere un individuo pare apre00er a l.eer y a es=i

bir han sido distinguidas en: 

- Q:nlici<lnes ~ª'"" 

- Cbndic:üJnes Bbsicas 

- Q:nlici<lnes Dlpecifieas 

Eh el. cuadm siguiente se describen cada una de ellas de acuerdo a cada 

una de las condiciones. 



condiciones 
Generales 

Dominio de la c2 

rnunicación verbal 

Capacidad de an! 

lisi y síntesis. 

Estabilidad afeE_ 

tiva(Confianza y 

voluntad para 

aprender. 

Condiciones 
Especiales 

Capacidad de 

orientación. 

Visualización y 

fijación de formas 

Capacidad para me

dir distancias, de_! 

cifrar. 

Dominio del senti

do-sonido. 

Sincronización de

la lectura. 

Nivel intelectual

suficiente-. 

Condiciones 

Básicas 

Discriminación vi

sual y auditiva. 

Saber expresarse, -

articular. 

Capacidad de aten

ción. 

Interés en comuni

carse. 
Interés en la lec

tura. 

Condiciones 
Específicas 

Maduréz psicomotora. 

Esquema corporal. 
Memoria visual, auditiva 

y motriz. 

Lateralidad 

Estructuración espacio-

tiempo. 

Atención. 

"' .... 
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Aprender a l.eer y a escribir lleva inpllcito la interacción de lllla serie 

de funciones de tipo intelectual, necánico y em:x:ional. 

En la ya rrencionada obra '"El mito de la dislexia'" se propone el. esquema de 

la Profa. Girolani Bouilinier, sobre las operaciones que se dan en el. aprendiz~ 

je de la lectoescritura, desde e1 punto de vista de sus variantes de ejecución, 

el cual viene a constituir un carplerento del equema. antes visto sobre el ~ 

dizaje en general. La Profesora clasifica su esquema en operaciones; por un la

do las operaciones necesar.ias pam la adquisici.6n de la lectum y tarrbién CCXl

si<lera las operaciones necesm::ias para la adquisición de la escritura. (BIMA, 

H., SOIIAVCNI, c. , 1978). 

9Jeraclones necesarias para la !!!lquisici6n de la I.ectura. 

- Reconocer el signo y evocar e1 sonido correspondiente. 

- Dnisi6n correcta oel sooido. 

- Reconocer una serie de silabas, lo que inl>lica seguir la dirección izquienla-

derecha, posiciones, orden, tanai'k>, evocar el. significado de la palabra. 

- Reconocer una serie de palabras ccn significado. 

Todas estas operaciones se ccnpletan con las siguientes: dirección arriba.

abajo de los renglooes y secuencia de los mism:ls. 

9Jeraclones necesarias para la !!!lquisicién de la escritura. 

- Reproducción de una letra. 

Fn esta operación intervienen: percepción correcta de la fonna, tanailo, -

direcciones y núrrero de elerrentos: recatocimiento de la letra; actitud corpora1 

correcta: elección adecuada de la mano, tana correcta de la pluna o lápiz, sin 

crispaciones: realización rrotriz exacta .. 
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- Reproducción de una silaba. 

Esta operación exige la percepción y recuerdo de una serie de signos y la 

realización m:>triz correcta de dicOO signo (Tam.300, posición y dirección). 

- Reprcrlucción de una palabra y una frase. 

A las misrra.s exigencias del. item anterior, se agregan los signos de pun~ 

ción y el sentido arriba-abajo de los renglones. Al igual que en la lectura, la 

escritura supone cmprensión de significado. 

Otro m:do de describir estas variantes, y la relación de 1as funciones que 

interactúan, es el que nos presenta Margarita Nieto y que cooserva estreéha se-

rrejanza con la explicación anterior. La autora sen.ala que al. leer correctarren-

te, el. lector ve las letras y las traduce en sooido, al juntar estos sonidos 

enuncia las palabras que tienen un concepto y forman parte de la frase u ora--

ci6n, que a su vez fema parte integral de l.a cláusula. Asi mismo se traducen 

las letras en sonidos y al escribir, se representan los sonidos en letras, se

gún el có::ligo de nuestra lengua. Esto exige una asociación con-ecta del estinu-

lo visua1 con su sonido o fonena, su punto de articulación y trazo. 

SegOn Nieto, ~render l.o que se lee, es asociar la Gestalt de las pala

bras con su sonido o significado, su concepto o significado y los novirnientos 

articulatorios que les correspondan, aunque es tos úl tinos no se realicen, caro 

sucede en la lectura en silencio .. Refiriéndose a la copia, sef'\ala que al escri-

bir, cuando copiarros, relacionarros al. estinulo visual con Tº s~ido, su praxis, 

su concepto, y los transmitirros traduciéndolos en una gra/ia detenninada .. 

Al. tanar dictado, el estinulo auditivo lo asociaros a su concepto y a su 

forna de expresión y la traducirros a un grafisrro. 
1 

Respecto a la escritura espontánea, la autora set\ala que, transformam:>S el 

pensamiento en palabras y las asociarros a sus sonidos, a su forma ·expresiva y 
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las representam:>s grAficarrente. 

IA 'lBlRIA IE Pil\GET aJD PlNID IE Pl\Rl'IDI\ PARA IA CX:MPlll!l6Ial JE IA ll'rl'IJRA Y 

IA ESCRrruRA. 

A pesar de que Jean Piaget no ccnstruy6 una teoria psicogenética de la ad

quisición de la lengua escrita, ni realizó reflexiones especificas sobre este 

tema, sus preceptos sobre los prcx::esos cognoscitivos que lleva a cabo el nino 

para adquirir cualquier conocimiento, resultan ser lD1 rrarco de referencia que 

brinda un sólido soporte, y ta1 caro lo rrencionan Ferrei= y Tebemsky •nos P"E 

mite introducir a la escritura en tanto objeto de ccnocimiento y al. sujeto de1 

apreOOizaje en tanto sujeto cognosoente• (FERREIR:l, TEBEIOSKY, 1988). 

Es oportuno revisar entooces, algunos aspectos bAsicos de la teorla de -

Piaget y sin pretender agotar el tema o dar una exhaustiva exposición, se sena

larán b:revenente los puntos claves de esta teoria. 

La Teoria Piagetiana describe la evo1uciál rrenta1 de1 nillo y de1 ado1es

oente sob:re la base de1 ccncepto de equilibrio, se postula que e1 desarm1lo -

psiquico es oooparab1e al. c:recimiento orgmuoo y "consiste escencialnente en -

una marcha hacia dicho equilibrio, es lD1 perpetuo pasar de tm estado de rrenor 

equilibrio a un estado de equilibrio superior". (Pil\GET, J., 1977). 

E1 ccnoclmiento es e1 :resultado de la propia actividad de1 sujeto que se 

construye rrediante la interacción entre el sujeto y el objeto, entendiendo al 

sujeto desde esta pe=pectiva, caro al.guien que trata activamente de crJTprender 

e1 rrundo y resolver sus interrogantes, no espera pasivmente a que a1guien que 

¡xJSee \Dl ca10Cimiento se lo transmita. Es lD1 sujeto que aprende Msicanente a 

través de su propias acciones sobre los objetos de su entorno y que <X>OStl:uye 

sus propias categ:>rías de1 pensaniento a1 misrro tieTtJO que organiza su l!Ulldo. 

Por ésto, el punto de partida para llegar al conocimiento es el sujeto misro. 

( FERREIR:l, TEllER:lSKY, 1988). 
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Si se consideran los procesos de aprendizaje del. sujeto a través del. marco 

teórico piagetiano, se observa que uno de los principios básioos, es que los -

estiirulos no actúan directamente en un acto de transformación en el que e1 su

jeto da una interpretación, al est.inulo y es únicarrente en virtud de esta in

terpretación, que su conducta es ccrnprensible. Un misrro estisrulo (objeto de ca-

nacimiento) no es el misrro a nenos que los esquemas asimiladores a su di..sp::>si-

ci6n tanbién lo sean. (PIJ\GEI', J., 1977). 

La teoria psicogenética explica básicarrente, caro el nii'kl lle~ al conoci

miento. Está organizada por periodos de desarrollo llamados •estadios•, carac

terizados por guardar t.m orden de sucesión fijo y de caracter integrado',. no de

tenninados por la edad. Eh ésta se establece que el nino ccnstruya un instru

mento 16gico nuevo, sen necesarios instrunentos lógiros previos, y ésta cons-

trucción 1e supone estratos y sub-est.xucturas anteriores. OJan:!o se ha contru.!:, 

do una estructura, esta se convierte en parte integrante de la estructura si

guiente "'cada uno de dicOOS estadios se caracteriza pues, por la aparición de 

estructuras originales cuya construcción le distingue de los estadios anterio-

res. Lo esencial de esas construcciones subsiste en el curso de los estadios -

u1teriores en fonna de subestructuras sobre las cuales habrán de edificarse los 

nuevos caracteres•. ( PI.AGE'I'. J., 1977). 

· Ab:>ra se dl?tal.lan de manera breve. las caracterlsticas de cada uno de los 

cuatro grandes perio:los de desan:ollo en los que se halla estructurada l.a Teo-

ria Plagetiana: 

Periodo de l.a Intel.:lgencia ~ 

"Estadio de los reflejos 

*Estadio de los pr~ hábitos rrotores 

*Estadio de la inteligencia práctica 6 sensorio-rrotriz. 
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Lla'Tlado tarrbién periodo de la lactancia, se inicia con el nacimiento y se 

prolonga aprox:im:Killrente hasta los dos ai"ios, nás 6 rrenos hasta el. inicio del. -

lenguaje, siendo su soporte bAsico Ll\. PEOCEPCICN. 

*Estadio de los reflejos: Se observa desde el nacimiento hasta el primar rres de 

vida, sus caracteristicas principales son la presencia de reflejos esencial.rrente 

ligados a la tendencia instintivas de satisfacción de necesidades prinarias, co

no la nutrición principalrrente. 

Las c0nductas del bebé son a nivel genético y los reflejos nás usados son 

el de succión y el. de prensión, y a rredida que estos se perfeccionan tienden a 

generalizarse. 

*Estadio de los_"pr:iiiCros · hlsbitosi::" Se prolonga del prinero al cuarto rres de vida. 

F.n éste se repiten las mismas reacciones pero ahora se han ido perfeccionando y 

asimilando los estirrulos, el bebé ahora puede fij
0

ar la mirada, p::isee el segui

miento ocular, etc. 

*Estmio de 1a Int:cligcncia Práctica: Durante este estadio se observa la inten-

cionali.dad en el nifkl, aparecen los reacciones circulares, ahora el. bebé busca 

nediante la repetición de sus caxl.uctas encontrar los resultados en el rredio ero-

biente, o sea, que es capaz de reproducir acciones, por ejenplo, agitar un jugu~ 

te jalAndolo de un coroel. El ni.no puede actuar sobre e1 errbiente bajo la val.io

sa ayuda de la percepción, cada vez experimenta y cada vez asimila Irás su entor-

no. 
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Una reacción circular es el conjunto de oonductas ejecutadas al azar y re-

petidas intencionalrrente, se dice que es primaria cuando va sobre el propio CUI!!, 

p:>; secundaria cuando va al exterior y terciaria cuando existe cmplejidad. y pue-

de establecer COO'binaciones mentales. 

caracterizado por la aparicif:n de la intuición, este periodo abarca la eta

pa d.e la prinera infancia que va de los dos a los siete ai'los opro~:ina:iarrente. 

Con la aparición del lenguaje las conductas resultan profundanente m::difici:das 

en el aspecto intelectual, 1o que trae tres consecuencias esenciales para el de

sarrollo: 

Inicio de la social.izacil:n de la acci.ál.: La socinlización de la acción a través 

de1 lenguaje pernrl.te un intercarbio y una carunicaci6n continua entre los indivi-

duos aunque ésta ya existe, ru:lirrentaria desde los seis rreses de edad aproximada-

rrente, gracias a la imitación cuyos progresos están relacionados con el desarrollo 

sensorio-rrotriz, al principio ¡:ar imitación de rrovimientos visibles de los den1s 

lo cual se va perfeccionando hasta llegar a ser una copia exacta y fiel de los no-

vimientos aún mis dificiles y cmplejos. 

La imitación de loo sonidos sigue el miSITo canino, prolongándose hasta lle-

gar a la adquisición deJ. lenguaje, mientrao todo esto no se desarrolla, las rela-

cianea interindividuales no pueden establecerse adecuada-rente. 

Genesis del pensmd.ento: Se refiere a la interiorizac~,l de la palabra, a 1D. rep~ 

sentaci.6n interna del lenguaje, el niflo es capaz de representar los objetos, ao:m-

tecimientos y personas en ausencia de ellas. 

Al inicio de 'esta etapa el ni.00 pasa con nucha facilidad, de lo real a lo iJl2. 

ginario debido a la confusión que existe en su mente sobre el pasodo y el futuro 
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asi cc:m:> su desoonocinrl.ento del esp?icio. Se observan dos formas de pensmdento: 

~t:rlco, en el que e1 ni.fo se habla a si misnD a través de rron6logos que ªCC!!! 

paf\an sus juegos y acciones, y e1 adaptativo en el que e1 ni.no se adapta a la rea

lidad, platica y se expresa ante 1os clená.s. otra 11\!D1e1"a en la que se puede obser

var la capacidad. representativa (interiorización de la palabra y acción) es la ex

presión grltfica que pennite al nirio un intercmbio y C0R.U1icaci6n continua cat los 

detás, una de sus formas es el dibujo, trediante el cual imita la realidad a par

tir de una imlgen rrenta1 fornada de lo que sabe del objeto. 

Su pensmrl.ento es a nivel básioo, el nino p.lede jerm:qui.zar y se observa la 

~ibilidad. (noción de retroceder} acción presente no es igual a la acción pa

sada. 

La intui.ciál: Se refiere a la interiorización de la acción a través de la inágenes 

y de 1as experiencias rrentales. Hasta ésta etapa el niño sigue siendo prelógico y 

suple esta. lógica precisanente con el. rrecanisrro de la intuición, que tiene su so

porte principa.1 en la percepción. 

PERICDl au:REIO. 

Es el periodo de la infancia, de los siete a los doce a1'os aproxi.rnadarente. 

El desarrollo trental de este peri.do es decisivo, aparecen formas nuevas de organi

zaci6n que ooncluyen cxnstrucciaies del periodo anterior y aseguran un equilibrio 

nés estable, al misrro ti.enpo inician una serie ininten:urpida de nuevas construc

ciooes. El gran logro de éste periodo es la construcción de la lógica. Las opera

cic:nes de carllcter concreto aparecen, clasificación, oi:denaniento, idea de núnero, 

y to.1Bs las operaciooes de la lógica fonnaL Aparecen tanbién las nociones de -

tienpo y espacio, no caro intuición, sino caro esquemas generales de pensaniento. 
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PllRUllO R'.JRIAL. 

Este estadio es tmbién l.lanado de las operaciones hipotétioo~ctivas y -

abarca el. periodo de los once a los quince anos apro>e:UMdarente. SU carácter prin

cipal es que el pensaniento opera su ccnstrucción racional, sobre abstracciales y 

operaciones lógicas. Es a través de las reglas del pensamiento constructivo que se 

construye la razón. 
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1
C A P I T U L O II 

. LA DISLBXIA 
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LA DISLEXJA. 

Etinol6gicmente el ténnino dislexia significa cualquier trastorno en la ad

quisici.6n de la l.ectura. La Federación Mundial de New."ol.ogia a través de su grupo 

de investigación sobre la dislex.ia., ofreció en 1969 la siguiente definición "Dis

lexia en la nif\ez ea una perturbación en ni.OOS que a pesar de haber tenido expe

riencia escolllr cawenciona.1, fracasa en alcanzar las capacidades -·Hngüisti.cas de 

lectura, escritura, deletreo, ortografi.a, esperados de acuerdo con sus habilida

des intelectuales•. Consideran as1 misrro que, "Di.alexia especifica es~tma pertur

bación que se rrani.fiesta p:>r dificu.1tades en el aprendizaje de la lectura a pesar 

de que la instrucción suninistrada sea la ccnvencicnal, que la inteligencia sea la 

adecuodo y que existan op:>rtuni.dades socioculturales. Ea de origen constitucio

nal" • ( CPIRC:r.l, DELIA CELLA. , 1983}. 

J. s. de Quiroz en "E1 lenguaje lectoescrito y sus problemas" considera que 

"Dislexia es tma afección caracterizoda fundanental.Jrente por dificultades de ~ 

dizaje en la lectura, que no obedezcan a deficiencias darostrables foooarticulato

rias, aenaorial.es, pslquicas 6 intelectuales en un nil'O caro para edqU:irir esta -

disciplina, tmbién se presenta ccn frecuencia ac:ott;>anada por trastomos en la 

adqusici6n de la escritura ¡:or lo cual. estoa suelen englobarse dentro del sindro

rre". (QUIOOZ, J. B., 1978). 

U1a vez que se han ofrecido estas dos definiciooes,j~ta necesario de~

tar sus oonceptos, ya qua no es posible clasificar con el. mistro natbre a un nifto 

diagnoeticodo ccn d.ial.ex:la espec1.fi..czl. a otro que presente sinplerente un retrazo 

en la lldquisición 
1
de la' lectoescritura, por lo tanto en ese opartado se tiene caro 

prop6aito fund.5Tent:a.l describir los conceptos con mayor clm'idad para no confundir 

los sintanas, no sin dejar de considerar que cierto minero de dificultades en la 
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adquisición de 1ectoescritura no se deben a dislexia, y que éstas son m.iy especi

ficas por lo cua1 es preciso buscar sus causas y establecer una clasi.ficacitn. 

Asi tenmos que coofome a 1a gravedad del cuadro disléxico que presente, Bima y 

Schi.avoni establ.ecen tres categori.as: d.J.Blexia especifica 6 sevcm, df.slexia mJde

nlda y zetraao en l.ectoescritura. 

El nit\o diagnosticado o::n ésta afec

ci.00 se caracteriza por 1TDStrar una 

contradicción entre su capacidad in

telectual y sus dificultades en U. 

adqusición de la lectoescritura. 

Puede tener origen diverso. Puede 

presentar déficits psic:x:n'Otores. El 

nit\o no oprende en el cx:ntexto esC:o-

1ar nonnal.. Las causas de 1a Disle

xia grave soo rruy escasos. 

Dlslexia --· 
Presenta similares caracteristicas que la 

anterior, la diferencia radica en que en 

ésta, las dilicultades se superan paulati

rvmmte ccn apoyo pedagógico especiallz00o 

de manera individua1. 



Retraso en Iectoescr.it:um. 

Representa \llla forma rMs superficial. 

de dislexia ITCderada. no son precisa

rrente nif\os disléxicos, pero px pro

blemas mocionales y por problemas en 

la maduración funcional, coodicionan 

una sintanatologia similar a 1as ante

riol:es. 
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"Son estas entonces, las tres grandes categorlas de dislexia con qµe p.ieden 

encentrarse loo rraestros. Insistincs en que, sólo en .los dos prineros casos pode

rros -estrictarrente- referirnos a ninos disJ..md.oJB, y su presencia en la escuela es 

escasa: en el. tercer caso, de los que estén pobladas nuestras aulas, nos referirms 

a retraso en lectoescritura, y su origen seré por lo general la im&!urez, sea és

ta de tipo funcional. 6 afectiva". (BIMA, SOIIAvtm:, 1978). 

La siguiente clasificaci6n es la que propone J. e. de OJ.iroz, y la denanina 

"Grupo de l.as Disl.exias". 

GRll'O DB Ll\S 

DISUlXIllS. 

Disl.exia Especlf:lca de Evolución 

Disfac1s Escolar 

Trastomo R>stural 
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El autor Cataidera indispensable nencionar algunos sintanas bien definidos -

dentro de éste si.ndrane, agregaOOo que podr!a ser inconveniente e inaceptable es

tablecer la existencia de algunos slntc:mas y luego set\al.ar que éstos p.ieden 6 no 

existir, ya que de esa manera nunca se afimaria la existencia de una entidad cll

níca. 

En el. cuadro anterior 1 se ofreció un esquema conteniendo los itme caracte

rlsticos que constituyen a cada cuadro, siendo estos rruy :inp::irtantes en el m:men

to de establecer el diagnóstioo. (J. B. de ~ROZ, 1978). 
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DIACN:Sl'ICX> DIIBREH:IAL. 

OJa.nc:lo nos refer.irros al diagnóstico diferencial de la dislexia, debe:n'os recoE: 

dar que dicho diagnóstico debe ser establecido sobre 1a base de l.a dialexia ein

draoo y no cam un sintcma que acx:npana diversas pato.logias; la dislexia sindrare 

carporta diferentes entidedes clinie«rente diferenciables (ver cuadro anterior). 

La búsqueda e identificación de éstos dificultades en el nino debe ser rea

lizada por uno o varios especialistas CXXl suficiente conocimiento teórico y expe

riencia práctica para hacer ooa adecuada interpretación de la infoDl1;)C_ilin y por -

consiguiente establecer un diagnóstico correcto. 

Esta exploración persigue principalnente el poder catalogar y diferenciar el 

problena, establecer las causas que lo nntivan, valorar el grado de evolución al-

canzado en cada uno de los procesos para por últinc poder establecer los llneani~ 

tos genera1es sobre el futuro del problema. 

De acueroo CCll la edad del nir.o, el diagnóstico diferencial. puede hacerse de 

distintas maneras, pero la mejor edad para establecerl.o es de 6.5 a e.s anos, ya 

que en esta edad la orientaci6n pedagógica y nédica puede ser. de gran ayirla, des

pués de esta edad, las dificultades pueden ser mayores, aderrés de asociarse c:oo. -

otros trastornos que dificulten su recuperación. 

Según J. B. Q.U.mz, todo di.agnóstico diferencial. debe fundaren.tarea en dis

tintos elerrentos caracteriatioos (que ya herros visto), no obstante hace hincapié 

en que es de particular inportancia taoor en coosideracJ,n lOs siguientes puntos: 

* /\ntecedentes de Historia Clínica 

* CbrrelaciOn de los en:ores en lectoescritura 

* Laterali.dad 



* Espacialidad 

* Lenguaje y pensomiento 

*Conducta 

(J. B. DE C<JIIUZ.., 1978). 
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Se ha revisado hasta este m:rrento qué es la dislexia, cuales son sus caracte

risticas y cuAles son los elerrentos necesarios para establecer el diagnóstico, es 

irrportante ahora sen.alar los rasgos de personalidad y de conducta típicos en el n!, 

no disléxioo. 

Al respecto nuevanente mencionairos a Sima y Sch.iavooi, quienes o:iro resultado 

de sus estudios y sus prácticas cllnicas establecieron los que ellos denaninan -

•cuadro d.islexico•, en el qua engloban esta serie de rasgos, y que estA caracteri

zado por: 

ktbigücdad CCX1 xespecto a las dlstanc.iaa y a las posicionea relativas de las c:osas, 

lo que descriptiv51'etlte serla caro si el. nifk:> esperara las rosas en 1.ma di.J::ecci.On, 

y éstas aparecieran en otra. 

-!gúedad da fanms y !Ú!J'il:lc'"1cs. El nillo. puede pe=ibir las cosas globaJJtente 

pero la oricntacil:n d4 las fomas es inadecuada y por 1o mism:> su significado es 

inexacto. 

~de valores. I.os caracteres m!\s (+) y nenas (-) cuando se presentan jun

tos dan origen a un valor mbiguo, la actitud y la conación del nino es vacilante. 

htb~ del yo. El ni.no por la insequridad y desorientación que siente, encuen

tra estabilidad en su persooalldad y pie.roe cc:afianza en si mimP, puede rrostrar 

sentimientos de inferioridad y de culpa. 

~ da1 gesto y de Ja expresión oral.. Su expresión oral es ;Insegura debido 

a que confunde el sentido 6 analogía de las palabras. En el plano notor, no tiene 
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iniciativa y es incapaz de rranejar el tienpo y el espacio. 

Jat:rl.valencia afectiva.. Su afecto tmbién se da de manera mbigua e inestable, sus 

relaciones sen arbivalentes y se nuestra inseguro, desccnfiado y a veces agresivo. 

(SIMA, SCllIA\ot:NI., 1978). 

De lo anterior se pi.Jede ccnclu1r que caro consecuencia del desfase que sufre 

el nif'D dislexico entre eu maduración y su aprendizaje, su personalidad sufre t:ra!, 

tornos que pueden transfmmarse en ncdelo de calductas peoteriores tales caro con

dicioomú.ento escolar neQ:ltivo, ansiedad, agresividad, indisciplina, tinúdez y fa!_ 

ta de confiaru:a en si misrro, entre otros. 
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La intención de presentar este inventario de los errores m6s carunes que sue

len presentarse en la lectoescritura, es la de ofrecer un aspecto rráa que apoye y 

sirva de hel..'ranienta en el. establ.ecimiento del diagnóstico de la di.alexia. se ha 

observado que en las dislexias graves y m::deradas y en los casos de imOOurez, las 

prin'eras m:mi.festaciones esool4res se dan caro dificultad en los ejercicios perce_e 

t:ivos y rrx>tares, en la ejercitación rltmica y en el lenguaje. Una vez que se en¡:ii~ 

za a adquirir la lcctoesc::ritura, las alteraciones rms frecuentes son: 

lbt:ac:lbn: Es la confus.i6n de letras de s:úretria opuesta (b-d). 

Invemién: Es l.a ITCXlificación de la secuencia correcta de la silaba (al-la). 

O:mfus.i6n de lct:cas: Es el Clllbio de una letra por otra a causa de su pronuncia

ción similar ( b-p t-d casa-cxma) • 

Qnis:lto: Es la supresión de una o m1s letras (arbo-a:cbol). 

ltgregadas: Consiste en l.a repetici..6n de l.as silabaa, o bien anadar letras. 

llls:tors.ibn: Es cuarrlo el escrito resulta inentellgible. 

a:otmdnaci6n: Es cuando una silaba se confunde ccn otra, o una palabra ccn otra, 

ccn anisioncs frecuentes (m:wa - tr001a lava). 

Dla:x:Jnrltn: Calsiste en la separación de una palabra en forna incorrec:ta (na ma 

nea ma - nan6 rre sra) • 

Fer9eYe:alncia.: Es cuando no existen espacios entre las palabras. 

Adbesi.aDes: Es 1a unión incon:ect:a de diferentes palabras que carp::nen una idea -

(porlotanto- por lo tanto). 

~= Sal los o== en vocabulario (posiar-pasear). 

M.ernAs de estos errores, la escritura parece corregida, tachada y con nuchas 

borraduras. La lectura es lenta, dificul.tosa, cal adivinación y ceo escasa ~ , 

sil>n de lo leido. 
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CAP X T·U LO X X X 

) PSECOllOTlUCXDAD. 
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LA PSICOM.OTRICIDAD. 

' Gr~Ciit.s al vivo interés de d:;Verso:s e·speci~lista_s, el estu.:. 

dio de la psicomotricidad ha evoiuCi.Onado consid.erablernente a ·10 

largo de las últimas décadas po~que ofre~~ grandes posibilidades 

tanto .~d~c~tivas como reed~cativas; ~~e~on médicoá, psic6logos y 

educadores en general quienes integraron a la psicomotricidad a 
•\ . 

una de las más actuales corrientes educativas, la educación psi-

comotriz, la cual inicialmente enfocó su interés en la rehabili

tac~~n de.~ifios inadaptados y que r~piaB.mente extendió sus técni 

cas como medio para prevenir eventuales inadaptaciones del nifio 

a su entotno. 

El término psicomotricidad nace de la unión de dos términos: 

motricidad y psiquismo, con esta expresión se afirman tal como -

dice Elena Gazzano (GAZZANO, 1989) "Los conceptos de unidad de -

la persona y de globalidad de su desarrollo. 

En el libro Educación y Psicomotricidad, J. Durivage (DURO-

VAGE, 1989) sefiala que la psicornotricidad estudia la relación en 

tre los movimientos y las funciones mentales, indaga la importan 

cia del movimiento en la formación de la personalidad y en el a
r' 

prendizaje, y se ocupa de las perturbaciones del proceso para e~ 

tablecer medidas educativas y reeducativas. 

Los principios básicos de la psicomotricidad {DURIVAGE, --

1989) se fundan en estudios psicológicos y fisiológicos del ni

fio, considerando que el cuerpo, como presencia del nifto en el -

mundo, es el agente que establece la relación, la primera comu

nicación y que integra progresivamente la realidad de los otros, 

de los objetos, del espacio y del tiempo. 
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Pierre Vayer (VAYER, 1973), estudioso de la psicomotricidad, 

nos menciona que es una modalidad educativa muy necesaria para -

todo tipo de nino, desde su nacimiento dándole gran importancia 

al esquema corporal, que será básico para el conocimiento de su 

cuerpo y el cual capacitará al nino pra una mejor coordinación 

motriz. Respecto a lo anterior dice: "Visto bajo el ángulo educ~ 

tivo, la educación psicomotriz es una educación general del ser 

a través de su cuerpo y visto bajo el ángulo de reeduc~ción es -

una acción pedagógica que util.iza la acción corporal con el fin 

de mejorar el comportamiento general del nifio facilitando el de-

sarrollo de todos los aspectos de su personalidad 11 • Estos halla,! 

gas. son el resultado de sus trabajos experiment:;:iles con niHos, -

sefiala además que el niHo hace el aprendizaje del mundo con todo 

su cuerpo, con todo su ser, al dominar su cuerpo el nifio puede 

aprehender el mundo de las cosas y establecer refaciones entre ~ 

llos y, también en tanto domine el uso de su Yo podrá adquirir -

su independencia frente al mundo de los demás, podrá aceptar ese 

mundo y establecer las relaciones necesarias con él (VAYER, 1977). 

Jean Piaget (PIAGET, 1975) ~unque no se ocupa específicamente 

de psicomotricidad, nombró el primer estadio sensorio-motor, cu~n 

do el nifio siendo bebé se adapta al medio ambiente valiéndose de 

movimientos que realiza para lograr, por ejemp}º' ~levarse el d~ 

do a la boca, querer tomar con su mano algún objeto ó voltearse 

al seguir el movimiento del cuerpo de su madre, todo lo cual -

sienta las bases del principio de la psicomotricidad en el neo-

nato. 
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DESARROLLO PSICOMOTOR DEL NIRO. 

Antes de describir las características peculiares de cada -

una de las etapas del desarrollo psicomotor del nifio, es conve-

niente mencionar que E. Dupré (citado en "Educación Psicomotriz 

y Retrazo Mental) afirma la existencia de un estrecho paralelis-

mo entre el desarrollo de las funciones motrices, del movimiento 

y de la acción:·, y del desarrollo de las funciones psíquicas. Es

ta correlación entre psiquismo y movimiento que se observa en e~ 

tado normal son también "constantes en las alteraciones psíqui-

cas incluso cuando la sintomatología es aparentemente motriz, in 
telectual ó afectiva. Entre ciertas alteraciones mentales y las 

alteraciones motrices correspondientes, existe una unión tan in-

tima y un parecido tal que constituyen verdaderas parejas psico-

motrices". 
\ 

Durante la primera infancia, motricidad y psiquismo son dos 

aspectos indisolubles del funcionamiento de una organización. o~ 

rante los tres primeros afios de vida del nifto su desarrollo psi

cornotor es de capital importancia, l.as adquisiciones so'n consid!:, 

rables ya que habiendo salido de la total dependencia de sus pa-

dres, posee todas las coordinaciones neuromotrices esenciales, -

andar, correr, jugar, etc., son el resultado de la maduración o~ 

gánica progresiva y de la experiencia ya que todo lo ha podido -

lograr comparando, palpando, cayendo, etc •• H. Wallon describió 

esta íntima asociación entre maduración y experiencia neuromotriz 

seftalando que el nifto pasa por diversas etapas: 

-Estadio Emotivo en donde las primeras emociones se manifiestan 

por el tono muscular, las situaciones las conocemos por la agit~ 
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ción qu~ producen y no_por sí mismos. 

-Estadio sensorio-motriz, cbordinación mutua de las diversas pe~ 

cepciones. 

-Estadio Proyectivo e~ ·donde aparece la movilidad intencional o

rientada hacia un objeto. 

Después de éste periodo las adquisiciones motrices, neurom2 

trices y perceptivo motrices se efectúan a un ritmo más acelera

do: toma de conciencia del propio cuerpo, afirmación de la domi

nancia lateral, orientación con relación a sí mismo. Est~~uevo 

periodo es el del nifto frente a los aprendizajes escolares bási-

ces (5-8 afias). 

El Esquema Corporal. "Nuestro cuerpo es el origen de las determi 

naciones espaciales, y proyecta al exterior sus significados a -

través de la gestualidad y el movimiento •••• no está en el es-

pacio, sino que lo habita" (GAZZANO, 1983). 

Los términos esquema corporal e imagen de sí mismo aluden -

al ~oncepto que tiene una persona de su cuerpo y de sí mismo, y 

tiene connotaciones específicas según diferentes autores. El co

nocimiento de sí mismo es el frUto de todas las experiencias ac

tivas ó pasivas que tiene el nino. Para Ajuriaguerra éste cono

cimiento es posible gracias al dialogo tónic¡qu~ implica la re

lación estrecha del individuo con el medio ambiente (AJURIAGUE-

RRA, SOUBIRAN Y RONUALET, 1959). 

El desarrollo del esquema corporal empieza desde el naci--

miento con los reflejos innatos del nifto y las manipulaciones -

corporales que recibe de Su madre. Todos éstos contactos llegan 
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·a t~~vés de las s~nsaciones y las' P,ercepciones·, tanto 'tactiles y 

·atiditivas como vi~·uai.es. ourante 1~.~~_iií prim~ra fa's~, el nifio vive.7. · 

-su cuerpo como algo difuso, fra~éntaao, indifer~riciado de los -. :·· . 
otr~s cuerpos. Pai~_Piaget (~~~IVAGE, 19~9), el cue~pO es vivido 

como un objeto que no se di!>t¡il~~e de los otros, -como un objeto 

entre los otros y, en un.principio, no existe permanentemente. 

Poco a pOco ei infante realiza actps más volurttarios, que apor-

tan nuevas sensaciones y situaciones. 

Esta elaboración recibe un nuevo ~~pulso cori la irilitaCi6n, 

inicialmente en su forma postura-motriz, que permite la emergen

cia de un sentimiento de unidad corporal que se refuerza con el 

juego entre lo representado, lo sentido y lo sugerido (AJURIAGUg 

RRA, SOUBIRAN Y RONUALET, 1959). 

A los siete ahos, junto a la estabilización de la dominan-

cia lateral (RIGAL, PAOLETTI Y PORTMANN, 1974), el nifio tiene la 

orientación corporal necesaria para representar el punto de refe 

rencia de las adquisiciones y proyecciones espaciales y logra, -

de esta manera, una representación coherente de su cuerpo. 

La imagen del cuerpo es fundamental para la ~laboración de 

la pe:i;sonalidad y determinante en el pr?ces_o de aprendiz.aje. Pe_;: 

sonalidad e imagen corporal se funden en una síntesis, que es el 

resultado de todas las aportaciones provenientes de su propio -

cuerpo y de la relación con el mundo que lo rodea (OURIVAGE, --

1989). 

La elaboración de la lateralidad. La lateralización es el resu! 

tado de una predominancia motriz del cerebro. La predominancia -

se presenta sobre los segmentos corporales derecho e izquierdo, 
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tanto al nivel de los ojos como de las manos y los pies. La lat~ 

ralización depende de dos factores: del· desarrollo neurolóqico - .. 

del in~ividuo y de las influencias culturales que recibe. 

La lateralización progresa por fases estables e inestables. 

Durante el primer afio de vida hay momentos de ap~ehenSión y man! 

pulación unilateral y bilateral (la manipulación unilateral ocu-

rre cuando el nifio prefiere usar la mano derecha ó izquierda pa

ra tomar los Obj~tos, la bilateral cuando utiliza indistintamen

te una u otra mano). Las etapas bilaterales aparecen de n.uevo a 

los 18 meses y más tarde a los 3 anos. Se ha observado que hacia 

los 4 aftas se establece, de manera casi definitiva, la dominan-

cia lateral, pero también se ha visto que se ihterrumpe por un 

periodo de indecisión alrededor de los 7 aftas •. 

La lateralización es de importancia especial para la elabo-

ración de la orientación de su propio cuerpo y básica para su -

proyección en el espacio. Los problemas en este desarrollo tie-

nen consecuencias en la vida cotidiana del nifto y repercuten en 

el aprendizaje escolar, especialmente en la lectura y escritura 

(DURIVAGE, 1989). 

La elaboración del espacio. La construcción del espacio se hace 

paralelamente a la elaboración del esquema cofporal, y ambos de

penden de la evolución de los movimientos. De
1 

hecho, más que -

cualquier otra noción, la toma de conciencia del espacio surge -

de las capacidades motrices del niflo que se inician desde su na

.cimiento. *(EStos logros ocurren en la etapa sensoriomotriz, se

gún Pinget). 
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El e~pa~io. s'e vive según l~.~. ªferencias tác.~~les, auditivas-!' 

y visuales. El primero es el es:P~~.i."o bu.cai, ceritrado en su pro-... ...-
pio cuerpo, que se va abriendo.:: '.circularmente'· con la manipulación 

de objetos, y se extielide· coñ:~~de.rablemente con· l~ a·parici6n a·e 

la marcha. A partir de ésta nueva experiencia.motriz, los espa

cios antes a;.slados se juntan y aparece un cf:e.rto sentido de la 

dimensión. 

Al fi:nal del segundo afta, ya existe un ~s~~c.io global: el 

nifto lo viVe afectivamente, y se orienta en funC~~n de sus ne~~

sidades. ·aasta los 3 aftas, este espacio top016gico no tiene far-

mas ni dimensiones y se car.acteriza por sus relaciones concretas 

de cercanía, orden y separación (DURIVAGE, 1989) .. 

En los anos en que aparece la función simbólica (*La etapa 

que sigue a la sensoriomotriz, aproximadamente hacia los 18 me

ses, según Piaget), la participación muscular es la condición -

que nos sirve para reconocer las trayectoria_s .. 

Durante ésta etapa, se elabora una imagen interiorizada del 

espacio: el espacio vivido se reelabora en el nivel de la repre

sent~ción, así el espacio topo16gico se convierte en el espacio 

euclidiano .. El lenguaje permite la elaboraCi6n de las primeras -

nociones espaciales: derecha, izquierda, adelante,·· atrás, etc .. -

Al final de la etapa, la orientación de su propio cuerpo se ha -

cumplido. El nifto tiene acceso a un espacio construido al~ededor 

de su cuerpo como eje de orientación (DURIVAGE, 1989). 

Entre los 7 y 12 anos el nino es capaz de orientarse·en el 

espacio y de ubicarse en relación con los objetos que lo rodean. 

Esta elaboración se logra gracias a la descentración, que permi-
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te al niffo encontrar puntos· c;ie referenc~a fuera de su cuerpo y -

trasladar las nociones espaciales a otros objetos. Durante ésta 

etapa, el nifio llegará al·espacio proyectivo, donde los ejes y 

las ·_relaciones espaciales serán respetadas: ya se puede hablar 

de un espacio euclidiano (DURIVAGE, 1989). 

La elaboraci6n del tiempo. La elaboración del tiempo ··sigue un -

proceso semej8nte al de la construcci6n del espacio. Empieza·en 

la et8pa sensoriomotriz y depende de factores ya conocidos: ma

duración, dialogo tónico, movimiento y acción. 

En un principio existe un tiempo vivido r1gado al suefio y a 

la vigilia, al hambre y a la comida, al organismo y a la acción 

concreta, por lo que existen tantos tiempos como acciones. Estos 

hechos, .que se perciben por medio de los cambios, forman los el~ 

mentos básicos para la elaboración del tiempo (DURIVAGE, 1989). 

Con la función simbólica, se empieza a organizar la inteqr~ 

ción temporal. El nift0 comienza a situarse en el ahora y, a par

tir de éste, es un antes ó un después, y a distinguir situacio

nes simultáneas y sucesivas. Es decir, el.tiempo vivido va a re-

elaborarse en el plan de la representación -con la ayuda del le~ 
i . 

guaje- llegando a las nociones de orden y dur4ci6n. La compren-

sión de la sucesión cronológica de los acontecimientos, su con

servación y las relaciones que establecen, seftalan el paso a la 

etapa operatoria. 
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O.BJE'FIVOS DE LA PSICOMOTIUCIDAD. 

El·. desarrollo .del nifto y su .. ~;01uci6n son ~~" resultado de -

las .interacciones constantes ae ·los ):res datos. siguientes; 

. Bi ~O~- Donde Su cuerp~ .~s l~ important~. ~ctra sus relaci.Q. 

nes con el descrubrimiento y cohciei1.'cia de sí. Su cuerpo como m~ 

dio de relación. 

El mundo de los objetos.- En el. cual modifica y ejerce su 

Yo, donde adquiere organizaci6n de las percep_ciones, conocim~en

tos y· relaciones entre los objetos. En el que evoluciona y ejer-

ce su yo. 

El mundo de los demás.- En el cual se encuentra inmerso de 

manera permanente y del que depende estrechamente tanto para la 

satisfacción de sus necesidades vitales, como afectivas, con las 
_/ 

cuales será capaz de tener aceptación, conocimiento, colabora--

ción y respeto a sus semejantes. 

Cuando se haya logrado que el nifto esté consciente de esas 

tres cosas no habrá dificultades para.que conozca ei mundo.y se

pa adaptarse a él. Conociendo su cuerpo y dominándolo conocer'á 

las cosas que hay en su alrededor y podrá hacer relaciones desa

rrollando también su inteligencia (VAYE~, 1973). Pero éstas tres 

condiciones del desarrollo del nino nos explican 1a complejidad 

de los problemas que pucdefi plantearse en el curso de su evolu

ción. Puede haber dificultades consigo mismo, en su propio cuer-

po como alteraciones sensoriales ó accidentes neurol6gicos que -

obstaculizarán su aprehensión del mundo y su rol con los demás: 

las dificultades pueden provenir del mundo de los objetos como 
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el nino puede incapacitarse ·para ejercer su yo y esto repercutir 

en su evolución y por último las dificultades pueden tener su o

iigen en el mundo de los demás, por ejemplo, rechazo de los po-

bres, choques afectivos, hospitalizaciones, etc., todas éstas d! 

ficultades irán vividas corporalmente por el .nino, de ahí, nuevos 

problemas con su Yo y su ejercicio. 

La educaCión preescolar es desde cualquier punto de vista -

trascendental en el desarrollo de la inteligencia, de la volun

tad y principalmente, en la personalidad del nino 6 del educan-

do porque entre los cuatro y los seis afias, obtiene sus primeras 

adquisiciones relacionadas con el Yo y lo que 'l.e rodea. 

Cuando el nino pasa de los cinco afias empieza a dejar el -

sincretismo por el análisis, es ahora cuando puede captar la re-

presentación del cuerpo después que dominó la acción que éste -

puede realizar, y, aunque la acción se haga más extensa y varia-

da, con ella aumenta su educación. Siempre su cuerpo se manten-

drá frente al mundo (VAYER, 1973). 

En la tercer infancia {OCH0A ANTILLON, 1982) comprendida en 
tre los seis y doce anos, el juego se utiliza como medio para en 

cauzar debidamente la energía del nifto y conseguir una mejor re~ 

lización de sus posibilidades dentro del cuad~o de madurez psic~ 

motriz y facilita la actividad social que permite nuevas formas 

de comportamiento, por medio de la integración de las tareas es-

colares. 

La destreza y la habilidad, la soltura y la movilidad del -

nifio se van adquiriendo a través de los juegos, pero si éstos e~ 



51 

tán organizados y supervisados por los maestros de grÚpo, el re

sultado será todavía de mayor valor-educativo. Cuando el nifto 

llega a un nivel de madurez aceptable es capaz de concentrarse 

en una tarea específica, se siente responsable, empieza a sentir 

más estímulo y apoyo por parte de maestros y padres para que lo-

gre mayor aprovechamiento en la adquisición de conocimientos 

(OCHOA ANTILLÜN, 1982). Es importante que el nifto vea y compare 

que su cuerpo es corno el de los demás, que los movimientos que -

él realiza también sus campaneros lo pueden hacer y llegar a la 

etapa de socialización con más confianza y seguridad. 

En el periodo de los tres a los cuatro af'i.os, y de los siete 

a los ocho anos, es cuando el n~f'i.o tiene aprendizajes esenciales, 

donde se integra poco a poco y progresivamente al plano social. 

Al ingresar a la escuela empieza a independizarse de la familia 

y cada vez se va incorporando a grupos, compafteros de aula y ami 

gas. Adquiere el desarrol~ perceptivo motriz rápidamente, toma 

conciencia del cuerpo, afirmaci6n ·del dominio lateral, orienta

ci6n en relación a sí mismo y se adapta al mundo exterior. 

PSICOMO'l'RICIDAD Y APRBNDIZAJBS ESCOLARES: LA LBC'l'O-BSCRITDRA. 

La educación según Pierre Vayer (VAYER, 1977) debe ser pen-

sada en función del nifto, pero también en funci6n del contexto -

social: para el nifto éste contexto social viene representado por 

la escuela, que constituye a la vez una adaptaci6n a l~ activi

dad de trabajo (aprendizajes escolares} y el incluirse en el mu~ 

do de los demás aparte del grupo familiar que lo introduce a la 

vida en sociedad con sus leyes y normas. Los aprendizajeS escol,!. 
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res entonces constituyen la base de la vida social del nifio ya -

que si en la escuela todo marcha bien, esto se traduce en un ni

fto aceptado en la casa y en la escuela, si por el contrario.esto 

no sucede, el nifto se encuentra en dificultades y será mal acep

tado en su contexto escolar y social traduciéndose en reacciones 

de fracaso que repercuten en sus posibilidad?s de desarrolio. 

La evolución psicomotriz del nifto influye en el aprendizaje 

de la lectoescritura en una forma determinante (OCHOA ANTILLON, 

1982): Para poder fijar su atención, debe ser capaz de controlar 

el dominio del propio cuerpo e inhibición voluntaria; para cons~ 

guir y poder utilizar los medios de expresión gráfica necesita -

ver, recordar y transcribir en un sentido bie~ definido de iz-

quierda a derecha, es decir, hábitos motores y psicomotores. La 

mano prolongada por los útiles para escribir, es el instrumento 

de la expresión gráfica, la psicomotricidad de la mano como pre

paración al grafismo debe seguir el camino céfalo-caudal, o sea, 

que debe primero desolidarizar el brazo del hombro, luego la ma

no del brazo para lograr educar la movilidad digital, aunque tafil 

bién puede llegarse a utilizar sin preocuparse de la maduración 

nerviosa corriendo el riesgo de acarrear dificultades de trazo, 

crispación, atención, voluntad, etc. 

El acto gráfico, la escritura, antes de adquirir su carga -

de significación y de convertirse en lenguaje escrito es un eje~ 

cicio neuropsicomotor, es esencialmente una coordinación de mov! 

mientes finos y precisos en los que influyen varias operaciones 

que ya han sido descritas en el capítulo precedente. 
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Como caso similar tenemos a la lectura, en la que intervie

nen movimientos finos de los ojos íntimamente relacionados con ~: 

las v!as vestíbulo-aculo-motoras. Los músculos que mueven a los 

ojos de una manera graduada y precisa permiten el reconocimiento 

de los trazos y las pequefias diferencias en la escritura (MYKEL

BUST, JOHNSON, 1962). 

Haciendo· un breve recordatorio de lo ya visto anteriormente 

se sefialaron brevemente ~as condiciones del aprendizaje de la -

lectura: El nifio debe poseer una edad mental de entre 5 y 6 afias 

que es cuando se encuentra en posibilidades de análisis y de ac

ceso al símbolo, poseer un lenguaje prácticamente correcto y ci

ertas condiciones psicoirfectivas (en especial el deseo de leer). 

Los hábitos motrices y neuromotrices, seriación, visión y trans

cripción de izquierda a derecha deberán estar presentes, así co

rno también su capacidad de organizar las relaciones en el espa

cio lineal y en el tiempo. En el nino debe existir la posibili

dad de transferencia y reversibilidad de pensamiento y de movili 

zar y mantener la atención en una situación bien determinada. 

Tal como se acaba de describir resulta obvio que la relación 

entre psicornotricidad y lectoescritura es estrecha, aún más la -

dificultad entrada en su adquisición es la manifestación de defi

ciencias preexistentes a dicha adquisición que mantienen al nifio 

en una incapacidad mayor ó menor para realizar las operaciones -

psicornotrices exigidas. 
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C A P I T U L O I V 

MBTODOLOGIA. 
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ENUNCIADO DEL PROBL!lMl\. 

¿Existe relación entre control·. postura!, lateralidad, orga~ 

nización espacio-tiempo, y la ejecuci6n de la lecto-escritura? 

OBJETIVO GENERAL. 

Identificar la relación eri'tre control postura!, lateralidad, 

organización ··espacio-tiempo y la ejecución en la lecto-escritura. 

OBJETIVO ESPECIFICO. 

Establecer si existe relación entre control postura! y la ~ 

jecución en la lecto-escritura, 

IIIPOTESIS. 

Las hipótesis que se tratan de comprobar a través de éste e~ 

tudio son las siguientes: 

et A mayor déficit en el desarrollo del control postura!, en la 

lateralidad y en la organización espacio-tiempo, entonces m~ 

nor ejecución en la lecto-escritura. 

e 11 A menor establecimiento de la lateral~dad, mayor dificultad 

en la ejecución de la lecto-escritura. 

Hi2 A menor control postural, mayor dificultad en la ejecución 

de la lecto-escritura. 

Hi3 A menor organización del espacio, mayor dificultad en la ej_!! 

cución· de la lecto-escritura. 

a
0 

A mayor déficit de control postural, lateralidad, organiza

ción espacio-temporal, ningún efecto en la ejecución de la 

lecto-escritura. 
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VARIABLES. 

VARIABLE INDEPENDIENTE. 

res: 

E1 desarrollo motor está integrado por los siguientes f act2 

lateralidad, organiz8ci6~ espacio-tiempo, control postura!, 

los cuales serán los que se tomarán en cuenta. 

VARIABLE DEPENDIENTE. 

Ejecución de la lecto-escritura. 

POBLACION Y MUESTRA. 

Este estudio se llevó a Cabo en la Cd. da.. Tuxtla Gutíerrez, 

Chiapas, en la Escuela Primaria Federal •prof. Eliseo Palacios" 

(CLAVE 07/DPR098M). 

La muestra se integró por 80 sujetos de segundo ano de pri

maria, los cuales se dividieron en dos 9rupos: el primer grupo, 

el experimental, formado por cuarenta nifios con problemas en la 

adquisición de la lecto-.escritura; el segundo grupo, el grupo -

control, formado por cuarenta ninos seleccionados al azar de un 

total de 210 ninos que integran el universo. 

CARACTERISTICAS DE LOS SUJETOS. j 
/ 

GRDPO EXPERIMENTAL.- Se utilizaron 40 niftos de los cuales 24 co-

rresponden a la edad de 7 anos y 16 a la.edad de 8 anos, de los 

mismos 25 son del sexo masculino y 15 son del sexo femenino. 

GRUPO CONTROL.- Se utilizaron 40. niftoe de los cuales 24 corres-

panden a la edad de 7 anos· y 16 a la eda·q de 8 af'ios, de los mis-
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mos 22 son del sexo masculino y· 18 ·del sexo femenino. 

ESCENARIO. 

El salón de actos s~ acondici~~6 como el lugar experimental, 

el cual cuenta co.n el mobiliario ··adecúado para la aplicación de 

las pruebas, un pupitre pra el·nifto, así como un escritorio para 

los experimentadores. La iluminación es suficiente: del lado de

recho, el salón tiene un ventanal qUe va desde la base de unos -

60 cms. del suelo hasta el techo, por el cual penetra gran cant~ 

dad de luz natural y ventilación. 

INSTRUMENTOS. 

Se utilizaron básicamente dos tipos de pruebas psicológicas 

(llamadas así por Pierre Vayer, en su libro El Nifio Frente al Mu~ 

do}, l~s primeras encaminadas al establecimiento del perfil psi

comotor del nifio. Estas integran la batería sefialada por Pierre 

vayer (VAYER, 1973), la cual se co~st~tuye de la siguiente forma: 

ler. TIPO DE PRUEBAS. 

A) PRUEBAS DE MOTRICIDl\D ELEMBN'l'AL. 

Estas permiten la observaci.Ón·.,d_-ij·· 18.s conductas motrices de . . . -: . ... ' ~ ,' ... 
base, son tests escalonados para 'apiicarse entre los 2 y 12 afies 

(VAYER, 1973). 

- control postural (prueba 1 de Ozeretzki-Guilmain). 

- Coordinación dinámica de·l~s manos· (prueba 2 de ozeretzki-

Guilmain). 

- Coordinación(din~ica gene~a~ (pr~eba 3 de ozeretzki-Gui! 

main}. 
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B) PRUEBAS RELACIONADAS CON . u.>':b¡píici:oAD DE LA ADAPTACION DEL 

NIGO AL MUNDO EXTERIOR. 

- Organización del es~~fe~~ ~.P~~·~ba de Piaget-Head). 

- Organización espac~~~t~Rf~~.~ ·(test de estructuras de Mi-

ra Stamback), a través '!(!el· cual ·se precisan hábitos neuromg 
- ...... -

tares, capacidades pei:c·~'ptivo-motoras y comprensión y uso -

del simbolismo. 

C) PRUEBAS COMPLEMENTARIAS. 

Prueba de observaci6n de la lateralidad (test de Harris, 

pruebas 2, 7 y 11) • 

- Rapidez (prueba de punteado de Mira St¡unba_ck}, la cual ªº!!! 

plementa la observación de la lateralidad y permite eviden-

ciar además de la eficiencia motriz, ciertos aspectos de la 

personalidad. 

2o. TIPO DE PRUEBAS. 

Está constituido por un test.;de lecto-escritura elaborado -
. ! ·-. ~.'.;.{:-..:~ ~ -

acuerdo al nivel del progratna.e~colar vigente y que abarcará: -

dictado, copia y lectura d0 .. Cbilip:r'ensi6ii (VAYER, 1973). 
·"/:;.~.;-: -~"~: ...... f·.'. ' 

NOTA: Para mayor información dé :~~st;~s pruebas observar anexos. 

ORIGEN DE LAS PRUEBAS. 

Para las tres primeras. i;>J:uebili;;, qU;e permiten la observación 
.:)'fil·':if·:::;:~·. ·;.l{ .. ~'::··. -

de las conductas motrices ~~·~:~·~ se· ··:tj:a~ .adoptado íntegramente los 

tests de ozeretzki revi~adoi;i :.P:9r. GU.i~ain. 

Estos tests están eSca~Onados (de 2 a 12 afies) y comprenden 
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incluso una prueba para ad9les.ce~1:e:~ bien dotados. 

La descripción que se ind.Í:ba:·lÍa· sido reducida al marco de -
.. : ~ ;: 

las necesidades de este estudio,·de 6 a 11 afies. Y, finalmente, 
::t~~ 

habiendo abandonado la noci~fr,\4.f!:! c;:ÓCiente motor, cada conducta 

es observada individualmente. 

La asociación por N. Galifret~~ranjon (ZAZZO, 1964) de las 

pruebas de Pfaget (der-izq) y:· de B:ead (mano-Ojo-oreja), es una -

misma batería, resulta un excelente criterio de orientación der~ 

cha-izquierda. Marcando cada prueba de la batería una nueva eta

pa genética de 6 a 12-14 aftas, se puede decir que la batería ti~ 

ne una gran sensibilidad discriminativa desde el punto de vista 

genético que permite situar el nivel y desarrollo de un niño --

(ZllZZO, 1964). 

La prueba de estructuración espacio-temporal. está inspirada 

en la prueba de reproducción de estructuras rítimicas de Mira -

Stamback (ZllZZO, 1964). 

La sucesión y la estructur~ción ·:.~~~ciales tienen un papel 

importante en los aprenqizajes escoiar~s como la estructuración ··· .. ··. 
del tiempo. Asociados en la .m;is.ma pr~eba ·se encuentran, esos dos 

aspectos de la memoria i~~:.7·~~·~ .. y :'~~~:~#:t~-~tructuración de los E_ 

grupamientos. 

La autora a través de la evaluación .de las estructuras espE_ 

cio-temporales, pretende pr~9 .. .,.}. .. 
- Los hábitos neurom~ .. \ · 

de los bucles. 

- Las capacidades 

diata, posibilidades 
( 

ente: 

visión, rotación 

de la memoria inrne

·y· rep~oducir los elementos 
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de una sucesión espacio-temporal. 

- Las posibilidades d~ transferencia, comprensión del simb2 

lismo y su utilizaci6n. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS. 

Entre las diversas pruebas psicol6gicas que existen ppra e~ 

tablecer el balance de la dominancia lateral de un sujeto, se -

han adoptado las subpruebas 2, 7 y 11 del Test de Dominancia La

teral de Harris (ZAZZO, 1964). 

- 10 pruebas mímicas para la dominancia de las manos~ 

- 3 acciones a efectuar para la dominancia de los ojos. 

- 3 acciones a efectuar.para la dominanc!a de los pies. 

En la observación de la lateralidad del pie, se ha substi-

tuído la prueba de reyuela, reemplazándola por dos pruebas efec

tuadas .con un balón, chutar y conducirlo, las cuales sí se efec

túan con el pie director. 

Esta simplificaci6n resulta muy práctica y permite traducir 

la dominancia lateral de un nifto (mano-ojo-pie) en una fórmula -

particularmente simple ( ZAZZO, .1964). 

La observación de la lateralid~d se completa con la prueba -

de rapidez que se realiza eucesivam~nte con las dos manos (prue-

ba de punteado de Mira Stamback). 
J 

Esta prueba de rapidez nos permite evidenciar, aparte de la 

eficiencia motriz, ciertos aspectos de la personalidad, impulsi-

vidad, escrupulosidad y ansiedad. 
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CRITERIOS DE EVALUACION. 

1.- Pruebas de motricidad elementa1. 

a) CONTROL POSTURAL (equilibrio) Prueba No. l del test de -

Ozeretzki-Guilmain. 

b) COORDINACION DINAMICA·DB LAS MANOS. Prueba No. 2 del mi§_ 

mo autor. 

e) COORDINACION OINAMICA GENERAL. Prueba No. 3 del mismo a~ 

tor. 

2.- Pruebas relacionadas con la capacidad de adaptación del nifto 

al mundo exterior. 

d) ORGANIZACION DEL ESPACIO. Prueba de Piaget-Head. 

Todas éstas pruebas se calificarán de la siguiente forma: 

se aplicarán las pruebas a, b, e, y d, a los niftos comenza~ 

do el exámen con una prueba correspondiente a una edad cronológ! 

ca inferior. Si la resuelve bien, se pasa a las pruebas de eda

des sucesivas, hasta que haya un fallo. Sí fracasase ya en la -

primera prueba, pasar a la d'e la edad inmediata inferior y así -

sucesivamente hasta encontrar una que la resuelva bien. 

La edad atribuida Será la correspondiente a la última prue-

ba bien resuelta. 

Estas cuatro pruebas se calificará.n igual, y en los cuadros 

se presentará el resumen de tOdos los sujetos. 

e) ESTRUCTURACIOH BSPACio-TBllPORAL. Test de estructuras ris 

micas de Mira Stamback. 

Esta prueba consta de tres subpr~ebas {reproducción por me

dio de golpes d~ estructuras tem~.oÍ"al~s, simbolización de estru.s 

turas espaciales. y simbolizaic6n de ~·~structuras temporales) , las 

cuales se califican por separado asignando puntuaciones de O ó 1 
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si se presenta o no la conducta esperada, posteriormente se su

man las tres subpruebas y se observa a que edad le corresponde, 

en un cuadro de edades. 

f) PRUEBA DE OBSERVACION DE LA LATERALIDAD. Test de Harris, 

pruebas No. 2, 7 y 11. · 

Esta prueba también consta de varias subpruebas (pre~eren

cia de manos (2), dominancia de los ojos (7) y dominancia de los 

pies (11), la evaluación se hará por cada una de las pruebas (2, 

7, 11) de acuerdo a la siguiente fórmula: 

D. Cuando efectúa todas las pruebas con la mano, .el ojo y 

el pie derechos. 

d. Cuando efectúa en dos de tres pruebas con la simetría 

derecha. 

I. Cuando todas las pruebas son efectuadas con la mano, -

el pie y el ojo izquierdos. 

i. cuando efectúa en dos de tres con la simetría izquier-

da. 

M. cuando efectúa indistintamente, todas las posibles co~ 

binaciones. 

D.D.D. 

C.I.D. 

d.d.D. 

1.r.r. 

Esta es la calificación de un diestro completo. 

Esta es la latera1idad cruzada. 

Esta es una latera1idad ma·1 afirmada. 

Esta es la calificación de u'n zurJo. ' 

g) RAPIDEZ. Prueba de punteado de Mira Stamback. 

Se califica de acuerdo al número.de puritos realizados en un 

determinado 'tiempo (1 minuto) dependiendo e1 número que realice, 

éstos se observarán en '\J:n.cuadro de.correspondencia de edad ano-
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tada (ej. si realizó 80 puntos,. esto corresponde a siete anos). 

PRUEBAS DE LECTURA Y ESCRITURA. 

Estas pruebas fueron t~~das del cuaderno •Método Global de 

Análisis Estructural• del Prof. Roberto González (SEP). 

h) DICTADO. 

Se dict6 un texto de aproximadamente 100 palabras conocidas 

de acuerdo a los textos que utilizan en clase, las alteraciones 

más importantes a observar fueron: rotación, reversión, confu

sión de letras, omisiones, distorsi6n, separaciones, etc. (ver ~ 

nexo para mayor informac~6n al respecto). 

La calificación será de acuerdo al número de errores prese.!! 

tados en total. 

i) COPIA. 

se presentó un texto de aproximadamente 100 palabras conoc! 

das, las cuales tuvieron que copi~r. Al igual que en la prueba -

anterior, se evalúo: rotación, reversión, confusión de ietras, ~ 

misiones, agregados, di-storsión, contaminación, perseverancia, -

etc. (ver anexos) . 

La calificación será de acuerdo al número de errores prese!!. 

tados en total. 

j ) LECTURA DE COllPREHSIOll. 

A los niftos se les leyó un. texto de aproximadamente 100 pa

labras conocidas, posteriorm.eµte ·.~e· les preguntaron cinco react_! 

l.- ¿Cuál es el 

nive~ 4_~,f~~,n. 
trabajo de Jii,amá? 

vos para observar su 

2 .'""="¿Cuál es mi trabajo?. 



3.- Escribe cinco actividades de tu trabajo. 
···: -~··'º 

4.- Escribe cinco uteniiiUos que uses. 

s.- Escribe cinco 
: ; ·~1:· •; . 

u tenf!i l::i,c:1s · qu.e use 

La calificación será ~b~~~~igue: 
l= una pregunta conte~~~l~~:· · .. ··~< 

el maestro. 

. ~ -. )'. 
2= oe dos a cuatro preg\int~S có~testadas. 

3= cinco preguntas contestadas. 
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Todas la~ pruebas se grB.fiC-~rári por separado, así como tam

bién se presentará un cuadro r~~1Í;Ulen de todos los resultados ob

tenidos. 

PROCESO DE INVESTIGACION. 

El procedimiento que se sig.uió para la práctica de éste es-

tudio, es el siguiente: 

1) Selección de dos grupos de niftos de 20. grado de prima

ria. 

2) Aplicación individual de la batería de tests. 
;';"~'· 

3) Obtención del perfil p_sicomot:o·r ·~e cada nin.o. 
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DISERO EXPERIMENTAL. 

El disefio utilizado fué la prueba t para disenos con dos -

9rupos independientes, ya.que ésta prueba se utiliza para deci~ 

dir si la diferencia entre la~ medias de dos grupos indepen~ie.!1 

tes tiene prpbabilidades de deberse al a~ii·r. La hipótesis nUla 

CH0J es .que la variable independiente no tiene Un efecto consie 

tente sobre la conducta de los dos grupos de Sujetos. La di~ere!!. 

cía entre dos Y muestreadas en f orsna aleatoria de la misma pobl-ª. 

ci6n debería·; en promedio, ser igual a cero ( Y1 -Y~_:=O) .• 

La ecuación para calcular la t independiente es la siguieB, 

te: 

[tn1zY~íJ: 
Nl 

t= 

En donde Y1 es la media del grup~ 1 (grupo experimental); 

N1 , el tamafio del grupo l; Y 
1

, la suma de las puntuaciones del 

grupo l elevadas al cuadrado: y ( r 1 J2 , el cuadrado de ·la suma 

de las puntuaciones del grupo l. El:soscrito 2 se refiere al -

grupo 2 se refiere al grupo 2, Grupo Control. 

Un_valor calculado de t se compara con los valore~ críti

cos ennumerados en la Apéndice F (ver aneXoJ. La columna izquie,!_ 

da del Apéndice F ostenta el marbete gl. Los grados de libertad 

(glJ para un prueba con dos muestras independientes son el núm~ 

ro total 13e sujetos, menos 2, (df=N1 +N2-2J. El valor crítico de 
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t depen~e se dí se utiliza J.'tt'-8:/prú~ba ·unidireccional ó direccí.Q. 
.'-'?~.:~-:y;,::.·.:··. 

nal, el valor de gl, y del .v.a;l:ót ·de· • Si el valor obtenido p~ 

ra t es igual o superior ál.~~ÍOr crítico tabulado, se rechaza :· ........... . 
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RESULTADOS 
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RESULTADOS. 

A continuación se presentarán los cuadros y qráf icas de los 

datos obtenidos en la aplicación y calificación de las pruebas -

psicornotoras. 

PRUEBA DE CONTROL POSTDRJIL (PROEBA a). 

Se observan las calificaciones obtenidas en el primer sub

test de la batería de pruebas psicomotoras. En el cu~dro 1-A, C.Q. 

rrespondiente a nifios de 7 afias de edad, se aprecia en 1as pun-

tuaciones obtenidas de Y¡ (grupo experimental}, que sujetosª-ª 

yeron en una puntuación de 4 afias, siendo ésta la más baja; 3 S_!! 

jetos cayeron en un puntuación de 4 .5 ( 2J:f anos por debajo de su 

edad); 6 sujetos cayeron en 5 afias; sólo un sujeto cae en la e

dad de 6 afias; en cuanto a 6.5 un 25% caé en ella, es decir, 

sujetos¡ y correspond
0

iente a años únicamente 3 sujetos se en-

cuentran dentro de su edad. 

En cuanto al grupo control ,< Y2 ), el 45 .8% están catalogados 

por.debajo de su edad, es decir con una puntuación de 4 a 6~ a-

nos; e1 29.16% se encuentra en su edad, es decir, en el rango de 

7 anos, el cual está conformado por cinco sujetos; y el resto -

(8 sujetos), el 33.3% están por arriba de su edad, ya que caén 

en una puntuación de 8 a 9 anos de edad. 
j ' 

El valor de t obtenido en ésta prueba es de t=4.ll, tomando 

en cuenta que los gl= 24-24-2= 46, y observando el apéndice f -

(ver anexo) dondeoe.=O. 005 el valor correspondiente es de 2. 704, 

por lo tanto 
1

la diferencia obtenida entre o..: y t es de 1. 4, lo 

que significa que la H2 se acepta. 
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Correspondiente a los niftos de 8 aftas de edad (cuadro 1-B), 

éste se encuentra constituido de la siguiente forma: En Y¡ en -

las calificaciones de 4 a 7 anos, lo constituyen el 87.5%, es d~ 

cir, 14 sujetos se encuentran por debajo de su edad; y, únicame~ 

te ~ sujetos están en su edad cronológica de 8 aftas, correspon

diente al 12.St. 

Con respecto al grupo control (Y2 ), 2 sujetos están por de

bajo de su edad (12.5%) dentro de las puntuaciones de 5 y 5.5%; 

5 sujetos obtuvieron una calificación correspondiente a su edad 

(31.25%); y el resto (9 sujetos) obtuvieron una calificaci6n en 

tre 8.5 y 10 aftas, con lo que podemos ver que el mayor porcent~ 

je caé por arriba de su edad. 

Cofnorme al valor obtenido de t=S.3, y el deOC.2.750, la di-

ferencia existente entre t y ot.. es de 2. 5, por lo tanto tt 2 se a

cepta. 

NOTA:: VER ANEXOS. 

COORDINACION DIN1\MICA DE LAS MANOS ( PRDEBA b). 

Se puede observar en Cl cuadro 2A, que la mayor concentra-

ción se halla comprendida en el rango de 4 a 6~ anos, en total 

este grupo constituye el 87.3% con 21 sujetos; siguiendo el 8.3% 

de los niffos que caen en su edad, es decir, obtuvieron una pun

tuación de 7; y tan sólo el 4.1\ cae por arriba de su edad, con 

lo que nos referimos a la puntuación de 7.5. 

En cuanto al grupo control (Y2 ), la mayor concentración se 

hal1a comprendida en las puntuaciones de 7.5 a 9, lo que corres

ponde al 54% (por arriba· de su edad}; el 8.3\ se localiza en una 
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puntuación de 7; y el 37.3% cae en una puntuación de 5 a 6.5, 9 

sujetos por debajo de su edad. 

La Hi es aceptada ya que el valor obtenido de t es s.34 y -

sacando la diferencia existente entre t y tenemos 2.6. 

Con los nifios de 8 afies de edad, vi~ndo el cuadro 2B, se -

tiene que en el grupo experimental CY1 ), la mayoría de 1os suje

tos están catalogados por debajo de su edad, ya· que obtuvieron 

una puntuación entre 4 y 7, es decir, el 93. 75%, y tan. solo el 

6.25% caen en la puntuación de 8.5, po~ arriba de sue edad. El -

promedio obtenido con la sumatoria de Y1 es de 5.75. 

En el grupo control, el 25% se encuentra por debajo de su -

edad (4 sujetos} con una puntuación de 6.5 a 7.5; y los 12 suje-

tos restantes (75%) se localizan por arriba de su edad, en las -

puntuaciones de B.S a 9.5 (ver Y2 ). 

Ya que°' tiene un valor de 2. 750, y en t después de realiz~ 

da la ecuación se obtuvo una puntuación de 6.8, se concluye que 

Hi se acepta ya que la diferencia es de 4 .OS entre t y oe:.. 

NOTA: VER ANEXOS. 

COORDIRACION DIRAMICA mámruu. (PRllBBA e). 

El grupo experimental (Y1 ) se haya integrado por un total -

de 24 sujetos; 21 de ellos, es decir, el 8~.3,fobt~vo una puntu~ 

ción de 4 a 6.5, mientras que el 8.3\ cay6 en ia puntuación de 7 

aftos, correspondiente a su edad cronológica. Tan s61o un caso -

caé en el puntaje de 7.5, es decir, el 4.11 (véase cuadro JA). 

' En y
2

, grupo control, vemos que el 29.1% se encuentra por -

debajo de su edad, en las puntuaciones de 4 a 6. 5, el 16 .. 6% ( 4 -
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sujetos) se halla en su edad (7afios). El 54% se encuentra por a

rriba de sue dad, es decir,.13 sujetos obtuvieron puntuación en

tre 7.5 y 8.5. 

se tiene que el valor correspondiente a t es de 6.3, el de 

°"es' el de valor de 2.704, con lo que se obtiene una diferencia 

de 3.59, por lo tanto Hi se acepta. 

Ubicándose en el cuadro 3B, se ve que el porcentaje que caé 

en las puntuaciones de 4.5 a 7.5 en Y1 , es de 93.75%, es decir, 

.que la mayor concentración, 15 .sujetos caen por debajo de su e

dad, y tan sólo un sujeto tiene una puntuación de 8, correspon-

diente a su edad, lo que significa un 6.25%. 

En cuanto al grupo control {Y2 ) en la prueba de coordina

ción dinámica general, se encontró que 2 sujetos obtuvieron una 

puntuación de 5, lo que corresponde el 12.5%. Sólo un sujeto o~ 

tuvo un puntaje de 7.5, es decir, el 6.25%. El 50% tiene una -

puntuación de 8, lo cual corresponde a su edad cronológica (8 S!!_ 

jetos) . Y por arriba de su edad se encuentran 5 sujetos con pun

tuación de 8.5 y 9, lo que corresponde al 31.25%. 

La Hi es aceptada, ya que el valor de O<. es de 2. 750, y el 

de t=4.55, la diferencia de 1.8 dada entre estos 2, nos da la a

ceptación de la hipótesis. 

NOTA: VER ANBXOS. 

ORGANIZACION DEL ESPACIO (PRUEBA d). 

Los cuadros 4 A y B, nos muestran los resultados obtenidos 

en la aplicación de la prueba o, que mide aspectos básicos de la 

organización del espacio. 

Así se observa que en el grupo experimental CY1 ) cuadro 4A, 
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en la puntuación de 4 a 6.5 se.tiene una frecuencia de 23 suje

tos (95.7%). Un sujeto, obtuvo una puntuaci6n de 7, correspondi

ente a su edad cronol6gica. 

En cuanto a Y2 , grupo control, el 24.9\ cae por debajo de 

su edad, es decir, con una puntuación de 5 a 6.5; 5 sujetos que 

corresponde al 20.81 obtuvieron una puntuaci6n de 7; y el 54% se 

localiza por.arriba de su edad (de 7.5 a 9). 

Retomando el .valor deoc::: de 2.704, en donde gl=46, y el va

lor obtenido de t= 7.11, se tiene que la diferencia que existe 

entre°' y t = 4.4, en donde se acepta a 3 , que dice que a menor -

organización del espacio, mayor dificultad en la adquisición de 

la lecto-escritura. 

Refiriéndonos a los ninos de 8 anos, en el cua~ro 48, se e~ 

cuentra en Y1 qur el total de la población, 16 sujetos, están -

por debajo de suedad en ésta prueba, es de~ir, que obtuvieron u_ 

na puntuación de 4 a 7.5. 

En cuanto a Y2 (qrupo control), el 12.5% se encuentra en su 

edad (8 aflos); la mayor concentraci6n se localiza en el puntaje 

de 8.5 a 9, con 10 sujetos, lo que Siqnifica un 56.25%; y 5 suj~ 

tos obtuvieron una calificaci6n entre 7 y 7.5, lo que correspon-

de al 31.25%, y se hallan por debajo de su edad. 

a 3 se acepta, ya que la diferencla entre ;t ye(. es de 0.85, 

en donde el valor de t=J. 6, y el de oc = 2. 150 ! 

BOTA: VER ANEXOS. 

ESTRUCTDRACION' ESPACIO-TEMPORAL (PRIJEBA e). 

Los siguientes resultados corresponden a Y
1

, grupo experi

mental (cuadro SA): Sólo un sujeto se encuentra en la puntuación 
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de 7, correspondiente a su edad, lo cual significa el 4.1\, en 

cuanto a los puntajes de 4 a 6.5 afias, se encuentra que el 95.7\ 

(23 sujetos), con lo que la mayoría del~ población se localiza 

por debajo de su edad • 

.. CorrespOndiente al grupo control (Y2 ), los resultados obte

nidos son los siguientes: El 45.76% se locliza por debajo de su 

edad, con una frecuencia de 11 sujetos; el 12.5% cae en su edad 

(7 aftas), y el resto, el 41.6% obtuvo una puntuación de B a 9. 

a 1 se acepta, ya que a mayor déficit motor, mayor dificul

tad en la adquisición de la lecto-escritura. 

t= 6.6, el valor de ol. = 2.704;-·por lo tanto la diferencia 

encontrada es de 3.89. 

Los resultados obtenidos por los nifios de 8 afias se descri-

ben a continuación: 2 sujetos se localizan en la puntuación de 8, 

lo que corresponde a su edad cronológica y a un 12.5%. 14 suje

tos están comprendidos por debajo de su edad, con una puntuación 

de 4 a 7 anos, lo que corresponde a un porcentaje de 87.5 (véade 

Y
1 

cuadro 5B). 

En cuanto a ~2 , grupo control, los resu1tados arrojados son: 

7 sujetos de un total de 16 caén en las pun~uaciones de 6 a 7 ; 

5 sujetos con un puntaje de 8, y, el resto, 4 sujetos, se encuen. 

tran por arriba de su edad (8.5 y 9 aftas). 

Resolviendo la ecuaci6n, se obtiene que gl= 30, ~= 2.75 y 

t= 3. 7 5 por lo que la diferencia existente entre e<:.. y t es de 1, 

con lo que Hi se acepta. 

NOTA: VER ANEXOS. 



PRUEBA DE LA LATERALIDAD (PRUEBA f). 

En la prueba de la lateralidad, en cuanto a los ninos de 7 -

afies de edad, en el grupo experimental Y
1 

(cuadro 6A), la mayor 

frecuencia se encuentra localizada en la puntuación 1 (laterali

dad prácticamente inexistente), que cotresponde al 9%; el 8.3% se 

localiza en la lateralidad insuficiente (puntuaci6n 2), y en el 

rango 3, ó puntuación 3, correspondiente a ~a lateralidad cruza

da, caé un l2;5%f en el grupo control, de una población total de 

24 niftos, 18 caén en la puntuación 1, es decir, el 75%; 5 suje-

tos (20.8%) caén en el rango ó puntuación 2, y en cuanto a la -

puntuación 3, sólo se halla un sujeto, correspondiente al 4\ (ver 

cuadro 6A, Y2 , de los anexos). 

Viendo la n1 *A menor establecimiento de lateralidad, mayor 

dificultad en la adquisición de la lecto-escritura•, se puede de-

cir que no se acepta viendo los resultados de la ecuación reali-

zada, pero, ese resultado se debe a la puntuación otorqada a ca

da tipo de lateralidad, asi se tiene que: •Lateralidad práctica

mente inexistente• le corresponde al número l; •Lateralidad in

suficiente•, se le di6 el número 2; y por último, •Lateralidad -

cruzada•, tiene el número 3. 

En los ni~os de 8 aftos, en el cuadro 6B de los anexos, co-

rrespondiente a y
1

, en la lateralidad prácticamente inexistente 
! ' 

(puntuación 1) se encuentra una frecuencia de
0

lO, de un total de 

16 sujetos, lo que corresponde al 62.5%; el 37.5\ caé en la pun-

tuación 2, lateralidad insuficiente. En cuanto a Y2 , qrupo con

trol, el 87.5% caé en la puntuación 1, que pertenece a la late

ralidad prácticamente inexistente, en la puntuación 2 (lateral! 
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dad insuficiente) se encuentran 2 sujetos, lo que da un porcent~ 

je de 12.5. 

El X para Y
1 

es de 1.38, y para Y2 es·de 1.13, en donde el 

valor de t = 1.66. 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS. 

RAPIDEZ (PRUEBA q). 

Puntuaciones obtenidas en la prueba de rapidez, cuadros 7A 

y 7B de los anexos, la cual está basada en la prueba de punteado 

de Mira Stamback. 

En Y1 , cuadro 7A, el porcentaje mayor, 79.06% se localizó -

en el rango de edades de 4 a 6.5 afias, y el B.3% dentro de la -

puntuación de 7 años, mientras que los porcentajes menores fue-· 

ron de tan sólo 12.4%, es decir, 3 sujetos obtuvieron una puntug 

ción entre 7.5 y e afias. 

En cuanto al grupo control, Y2 , el total de la población -

(24 sujetos} obtuvo una puntuación por arriba de su edad, de 7.5 

a 11 aftas. 

El valor correspondiente ao(.es de 2.704, y el obtenido en t 

es de 11.85, la diferencia entre éstos dos es de 9.1 con lo que 

Hi se acepta nuevamente. 

Correspondiente a los nifios de 8 afios en ésta misma prueba, 

nos ubicamos en el cuadro 7B, observando que tan sólo 3 niftos de 

una población total de 18 en Y
1 

(grupo experimental), obtuvieron 

una calificación por arriba de su edad, ésta es de 8.5 anos, co

rrespondiéndoles un porcentaje del 18.75%. En las puntuaciones -



5 a 7.5 se encuentra el 81.25%, es decir, la más alta concentra

ción se ubica por debajo de su edad. 

En Y2 , se obtuvieron los siguientes resultados: el 6.25% se 

encuentra localizado en el puntaje de 7.5, es decir, sólo un ni

no se encuentra por debajo de su edad. El 56.25% correspondiente 

a 9 sujetos, obtuvieron una puntuación de 8; y el 37.5% están -

por arriba de su edad, en los puntajes de 8.5 a 10. 

El valor correspondiente a t es de 4.6 y el deol2.75 se ob-

tuvo la diferencia de 1.85, por lo tanto Hi es aceptada. 

PRDEBA DE DICTADO (PRDEBA h). 

En los cuadros OA y BB, se puede ver el número de errores -

que presentaron omisiones de letras y sílabas el dictado; el 

70.83% confusión de letras; 62.5% distorsió~; el 41.66%, es de-

cir, 10 sujetos, presentaron rotación; 37.5% con errores de re-

versión y discriminación de sonidos isófonos; el 33.33% separa-

ción; el 29.16 contaminación. 

En cuanto al grupo control Y
2

, el mayor porcentaje, 75%, -

presentó omisione~, siguiendo el 45.83% de confusión de letras; 

después el 41.66% que tuvieron distorsión; continuando con los -

más bajos en reversión y discriminación de sonidos isóf onos con 

un 20.83%; 12.5% presentaron separación; 8.33% agregados y cont~ 

minación• y por último, sólo un sµjeto prese~Jó rbtación, corre.!!_ 

pendiente a 4.16%. 

En ésta prueba no se puede decir que se acepte o rechace la 

Hi' ya que aunque el valor de c<.es de 2.704 y el valor de tes -

de 0.37, ya que la sumatoria de Y¡ es mayor qu~ la de Y2 debido 

a que se está tomando como puntaje el número de errores que tuvo 
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cada sujeto, y en este caso, el grupo experimental (Y1 ) presentó 

mayor número de errores que el grupo control (Y2 ) en el dictado. 

En el cuadro 8B de los anexos, se puede apreciar el número 

de errores que cada sujeto presentó en cualquiera de los dos gr~ 

pos, aquí se menciona cuál es el porcentaje que caé en cada tipo 

de error. 

En el grupo experimental, Y1 , el 87% tuvo omisiones; el 

68.75% separaciones¡ el 62.5% confusión de letras, 43.75% con r~ 

versión y contaminaCión; 31.25% presentó discriminación de soni

dos isófonos; en las calificaciones más bajas, el 18.75%, rnostr!!_ 

ron agregados y rotación; y únicamente dos sujetos, el 12.St pr~ 

sentaron distorsión. 

Pasando al grupo control, Y2 , el 81.25% t~vieron omisiones; 

el 50% separaciones; 37.5% confusión de letras, 31.25% contamin~ 

ción; 18.75% reversión; y, el 6.25% presentó discriminación de -

sonidos isófonos. 

Al comparar los datos obtenidos en Y1 con Y2 , se ve en la -

gráfica No. 8 de los anexos, que la frecuencia de errores en el 

dictado es mayor en el grupo experimental, por lo que tampoco en 

ésta prueba se puede hacer una aceptación ó rechazo de Hi, en -

donde el valor obtenido de t=0.94, y el de gl=30, por lo tanto, 

el valor de o( es de 2 • 7 5 O. 

COPIADO (PRUEBA i) . 

En ésta prueba de copiado se hará la descripción de result~ 

dos al igual que en la prueba de dictado, dando el porcentaje en 

cada tipo de error, y en·los cuadro 9A y B se puede apreciar el 

número total de errores que cada sujeto presentó. 
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Correspondiente a Y1 (Cuadro 9A de los anexos), el mayor 

porcentaje, 95.83% presentan omisiones; el 50% confusión de l~ 

tras; 45.83% distorsión; 37.5% agregados y perseverancia; 25.83% 

presentan separaciones; 20.83% reversión; y el porcentaje más -

bajo corresponde a rotación y contaminación con 16.66%. 

En el grupo control Y2 , 22 sujetos de una población total 

de 24, prese~taron omisiones, correspondient~ al 91.66%; el --

33.33% tuvieron confusión de letras; 20.83% agregados; 16.66% 

presentaron perseverancia y distorsión; y un porcentaje más ba

jo, 8.3% mostró separación, reversión, rotación y contami~ación. 

Viendo la gráfica 9A de los anexos, el grupo experimental 

muestra mayor frecuencia de errores "en el copiado. 

Se obtuvo que el valor correspondiente a t es de 1.57 y el 

valor deo(..= 2.704, aquí se presenta el mismo caso que en la pr~e 

ba anterior (dictado} por lo que Hi ni se acepta ni se rechaza. 

Con los sujetos de afies de edad, se pueden ver los si-

guientes resultados: En el grupo experimental, el 87.5% presen

ta omisiones; 62.5% con confusión de letras; 50% de los sujetos 

tuvieron perseverancia; 43.75% agregados; 37.5% reversión; sep~ 

raciones presentaron 5 sujetos, correspondiente al 31.25%; el -

18.75\ con rotación y distorsión; y sólo dos sujetos presenta

ron contaminación, es decir, el 12.5%. 

En el grupo control, Y2 , de una poblalciJn tOtal de 16 su

jetos, 11 tuvieron omisiones, es decir, el 68.75%; siguiéndole 

el 50\ con confusión de letras; el 37.St. con perseverancia; el 

25\ presentaron agregados y reversión; el 18.75% con separacio

nes; y por último, el 6.25% presentó distorsión, correspondien

te a un sujeto. 
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En ésta prueba, el valor obtenido de tes de 4.36 en tanto 

el de es de 2.75, por lo ~ante Hi se acepta ya que la diferen

cia entre t y es de 1.61. 

LECTURA DE COMPRENSION (PRUEBA j) • 

En el cuadro lOA de los anexos, en el grupo experimen~al -

Y1 , 5 sujetos obtuvieron una puntuación de o·, sol.amente una pre 

guñta contestada, por lo que da el 54.16%; un porcentaje de 

41.66 corresponde a los niftos de 7 aftas que contestaron de 2 a 

4 preguntas correctamente; y tan sólo un sujeto contestó las 

preguntas formuladas, correspondiendo a 4.16%, y a una puntua

ción de 2 .. 

En el grupo control, el mayor porcentaje ... de los niñ.os, 50% 

corresponde al puntaje 2, es decir, que contestaron correctamerr 

te las cinco preguntas formuladas; el 29.16% contestaron de 2 a 

4 preguntas, por lo que obtuvieron una puntuación de l: y 5 su-

jetos contestaron únicamente una pregunta, correspondiendo al 

20~83% y a u'n puntaje de O. 

ai es aceptada, ya que t= 4. 01 y -( =2. 704, 'con lo que la -

diferencia es de 1.3-

En los nifios de 8 afias, Y1 presenta que el ?si de los suj~ 

tos caen en la puntuación de l, es decir, de 2 a 4 preguntas -

respondidas correctamente: y el resto, el 25% contestó únicamen 

te una pregunta, obteniendo con ésto una puntuación de O. 

En el grupo control, Y2 , sólo el 25% contestó una pregunta, 

por lo que le corresponde una calificación de O; el 18. 75% caé 

en el punta~e 1, es decir, 3 sujetos contestaron de 2 a 4 pre-
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guntas; y por último, la mayor concentración la vemos en el raE 

go t 2, en donde 9 sujetos respondieron correctamente a las ciE 

co preguntas formuladas, ésto es el 56.25% (véase cuadro lOB de 

los anexos) • 

El valor de t resultante de la ecuación es de 2.33 en don-

deO(= 2.750, por lo que tampoco se puede decir que ni se recha

za ya que se le dió un número tal a determinado número de pre

guntas respondidas para poder contabilizarlo. 

NOTA: VER ANEXOS. 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo al análisis de datos se llega a las siguientes -

conclusiones: 

se llegó a comprobar la Hi que dice: •A mayor déficit motor, 

mayor dificultad en la adquisición de la lecto-escritura.•, 'pues 

la mayoría de los niftos que presentaron fallas o problemas moto

res, mostraron dificultades en la lectura y escritura,_ aunque é~ 

to, como se pudo ver, se di6 con mayor frecuencia en el grupo e~ 

perimental que en el de cont~ol, ya que los niftos del grupo exp~ 

rimental inicialmente presentaron mayor dificultad en la lectura 

y escritura. 

Referente a u2 y u3 , también fueron comprobadas, ya que a 

menor control postura! y menor organización del espacio mayor di 
ficultad para la adquisición de la lectura y la escritura. 

Así, la desorientación en el espacio conduce al nifio a dis-

torsionar letras, a confundir símbolos impresos parecidos y de 

un modo semejante la desorientación en el tiempo le hace perder 

el orden de la sucesión de los sonidos que forman una palabra, 

manifestando también dificultades para adquirir el análisis y la 

síntesis. Ahora bien, ésto no quiere decir que exclusivamente -

por tener alteraciones en la organización temporal hay fallas -
1 • 

en la lecto-escritura, coexisten una serie de 1factores que al! 

gual que las dificultades en organización temporal dificultan -

la adquisición de repertorios de lecto-escritura. Estas pueden 

ser: memoria deficiente, dificultades en las capacidades de aná

lisis y síntesis, perturb'ación del esquema corporal, agnosia di-



gital, dificultad en la captación del sentido, tan solo por ci

tar algunos factores de orden personal o interno¡ por otro lado,. 

no debemos dejar a un lado los factores ambientales, esto es la 

explicación de que las fallas en lacto-escritura sean: por defi

ciencias pedagógicas, ausentismo, factores sociales. 

Los errores en lecto-escritura en niftos de segundo nivel -

pueden deberse también a un inadecuado e insuficiente aprendiza

je ó mala audición. 

Y, a pesar de haber encontrado nifios con fallas en la lect!!, 

ra y escritura, no podemos afirmar que se trata de niftos Dislex,! 

cos, a menos que respondan a ciertas convicciones de edad, de e-

volución del cuadro, de síntomas concomitantes. 

Ahora, pasando en la a 1 , •A menor establecimiento de later~ 

lidad, mayor dificultad en la adquisición de la lecto-escritura", 

se puede concluir que al tener una lateralidad mal afirmada no -

es condición necesaria para presentar problemas en lecto-escrit,!! 

ra. Pero debido al alto puntaje hallado, se deduce que es un pr2 

blema constante en las dificultades de la lecto-escritura, sin -

diferencia significativa en escritura o lectura. Los niftos que -

tienen problema con su lectura trunbiéD lo tienen en escritura. 

En resumen~ el interés en este trabajo es el ver más allá -

del error en la escritura, que bases corporales ó motoras pudie

ran permanecer constantes cuando el síndrome Dislexia se presen-

ta. 

sin desconocer que aparte·de los tres factores antes cita

dos, también existen otros de caracter lingüístico, visuai ó cog 

noscitivo, pero ésto será motivo de otra investigación. Para és-
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te estudio, es válido decir que todos los ninos que tuvieron prE 

blemas con la organización espacio-temporal presentaron proble

mas de lecto-escritura, y ésto se ve más marcado en el grupo ex

perimental, ya que son los que presentan mayor dificultad en la 

lecto-escritura, así mismo que la mayoría de los niHos con difi-

cultades en equilibrio y con una lateralidad mal afirmada tdenen 

las mismas dificultades. 

El resultado obtenido en éstas pruebas es simila~ al obten! 

do por los investigadores Pierre Vayer y Louis Picq, cuando apl! 

caron ésta misma batería, aún cuando el escenario, característi-

cas y-nacionalidad de los sujetos haya sido diferente. 

Estos datos son útiles, aún con sus limitaciones, para los 

maestros de educación primaria, con el fin de tener un exámen pr~ 

dictivo, que de una manera rápida pueda detectar los nifios que -

tienen fallas psicomotoras, las que se relacionan con la dificu1 

tad para la adquisición del lenquaje lecto-escrito. 

Esto podría funcionar con un propósito de detección de los 

casos a qufenes se les podría canalizar a un servicio especiali-

zado, donde se les aplicaría un(l bat.ería más completa de diaqnÓl!_ 

tico y, así asignar el tratamiento más adecuado. Esta breve in-

vestiqación va en ese sentido y ahí radica su utilidad, en difun 

dir éste tipo de pruebas y lo que se puede esP.erar de ellas. 
! ' 
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MATERIAL E INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA OPERACION. 

PRUEBA (a) 
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1) EQUILIBRIO.- Aquí se utiliza la'Prueba I del test de ozeretzki 

Guilmain. 

Consignas: 

Demostración por el ex~nador·y enunciado preciso (sin co-

mentarios), a continuación ejeCuci6n por el nifto. 

Interesa siempre empezar el exámen con una prueba correspo~ 

diente a una edad cronológica inferior. 

Si la resuelve bien, continuar con las de edades sucesivas, 

hasta que haya un fallo. La edad atribuida será la correspondie~ 

te a la última prueba bien resuelta. 

Si fracasase ya en la primera prueba, pa~ar a la de la edad 

inmediata inferior y así sucesivamente hasta encontrar una que la 

resuelva bien. 

Si el niflo no resuelve más que parcialmente (de un lado so

lo derecho ó izquierdo) la última prueba, se cuenta como 6 meses. 

Conviene naturalmente dar un ligero tie,mpo de reposo entre prueba 

y prueba. 

Con los ojos abiertos, mantenereé sobre la pierna derecha, -

la izquierda flexionada por la rod~lla en ángvlo ~ecto, muslo pa-
• J 

ralelo al derecho y ligera.m~te en abd:~~ci6n, brazos a lo largo 

del cuerpo. Tras un descanse(:·~~ ··~9..~; :;~ .. ~smo ejercicio con la 2. 

tra pierna. 

FALLOS: Bajar más d~ 3 .f.~~~~~~~~jf~ levantada; tocar con 

el otro pie en el suelo: saltar;. e1ev~~~·e sobre la punta del píe; 
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balanceos. 

DURACION: 10 11 

NUMERO DE INTENTOS: 3 

7 AROS. 

En cunclillas, brazos ex~~n~+d~s· ~ateralrnente, ojos cerra, -

dos, talones juntos, pies abiertoS. 

FALLOS: Caída; sentarse sobre los talones; tocar el suelo -

con las manos; desplazarsef bajar los brazos 3 veces. 

DURACION: 10" 

NUMERO DE INTENTOS: 

Con los ojos abiertos, manos flexionadas a la espalda, ele-

varse sobre las puntas de los pies y flexionar el tronco en ángu-

lo recto (piernas rectas). 

FALLOS: Flexionar las piernas más de 2 veces; moverse del si 

tia: tocar el suelo con los talones·. 

DURACION: 10" 

NUMERO DE INTENTOS: 2 

~ 

Mantenerse sobre el pie izquierdo, 'la planta del pie derecho 

apoyada en la cara interna d.f?.,.1=.~~~~}f~~ .izquierda, manos pegadas 

a los muslos, ojos abiertos:·;-. :"' . .,:~_i_·~~v::·,~.~··· · 

Tras un descanso de 30" ia Iii:.t:Siiá' posición sobre la otra pi-

erna. 
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sobre la punta del pie. 

OURACION: 15" 

NUMERO DE INTENTOS: 2 para cada pierna. 

10 AROS. 

Mantenerse sobre las puntas de !Os pies, ojos cerrados,· bra-

zos a lo largo del cuerpo, pi~s y piernas juntos. 

FALLOS: Moverse del sitio: tocar el suelo con los talones; 

balancearse {se permiten ligeras oscilaciones). 

DORACION: 15" 

NUMERO DE INTENTOS: 

11 AROS. 

con los ojos cerrados, mantenerse sobre la pierna derecha, -

la rodilla izquierda flexionada en ángulo recto, muslo izquierdo 

paralelo al derecho y en ligera abducción, brazos a lo largo del 

cuerpo. Tras JO• de descanso repetir el ejercicio con la otra Pi 

erna. 

FALLOS: Bajar más de 3 vece~. la pierna; tocar el suelo con 

la pierna levantada; moverse de~ sitio; saltar. 

DURACION: 10" 

NUMERO DE INTENTOS: 2 para cada pierna. 

PRUEBA (b) 

COORDINACION DINAMICA DB LAS MAlilOS.- Prueba II del test de -

ozeretzky-Guilmain). 

consignas: 

Demostración por el exami~ador y a continuación ejecución -
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por ~l nino. 

Interesa siempre empezar el.ex!.men con una prueba correspon 

diente a una edad cronol6gica inferior. 

~ 

Nino sentado a la mesa. Se fijan frente a él los laberintos. 

Trazar con un. lápiz una linea ininterrumpida desde la entrada a 

la salida del primer laberinto e inmediatamente después en el SQ 

gundo. Tras 30" de reposo, empezar el mismo ejercicio con la ma

no izquierda. 

FALLOS: La línea se sale del laberinto (más de dos veces por 

la derecha, más de 3 veces para izquierda). Tiempo limite sobre

pasado. 

DURACION: 1 1 20" mano derecha 

1'25" mano izquierda. 

NUMERO DE INTENTOS: 2 para cada. mano. 

1 Allos. 

Hacer una bolita con un trozo de papel de seda (5 x 5 cms) 

con una sola mano, palma hacia abajo y sin ayuda de la otra mano. 

Tras 15" de reposo, el mismo.ejercicio con la otra mano. 

FALLOS: Tiempo limite sob~epasado; bolita poco compacta. 

DURACION: 15" mano derecha y 20• para la mano izquierda. 

NOMBRO DE IRTE!ITOS: 2 para cada mano. 

~ 

Con la punt~ del pulgar,· tocar con la máxima velocidad pos! 
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ble y uno tras otro, los dedos de la mano, empezando por el meñi 

que y volviendo luego otra vez hacia él (cinco-cuatro-tres-dos--

dos-tres-cuatro-cinco). 

El mismo ejercicio con la otra mano. 

FALLOS: Tocar varias veces el·mismo dedo; tocar dos dedos a 

la vez; tiempo sobrepasado; olvido de un dedo. 

DORACION: 5" 

NUMERO DE INTENTOS: 2 para cada mano. 

Con una pelota de goma de 6 cm. de díametro, dar a un blan-

co de 25 x 25, situado a la altura del pecho y a unos 1.50 mts. 

de distancia (lanzamiento a partir del brazo flexionado, mano -

cerca del hombro, la pierna del lado del lanzamiento retrazada). 

FALLOS: Acieta menos de 2 veces sobre 3 con la mano derecha 

y 1 sobre 3 con la izquierda. 

NUMERO DE INTENTOS: 3 para cada mano. 

l~ 

La punta del pulgar izquierdo sobre la punta del índice de

recho y viceverza. El índice derecho deja la punta del pulgar i~ 

quierdo y describiendo una circunferencia alrededor del índice -
f • 

izquierdo va a buscar la punta del pµlqar izqúierdo, entre tanto 

se ha mantenido el contacto del índice izquierdo con el pulgar -

derecho. A continuación el índice i~quierdo el que hace la mani2 

bra y así suce'sivamente con la mayor velocidad posible. 

Al cabo de 10" el nifio cierz::a 1os ojos y continúa así por -

espacio de otros 10 11
• 
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FALLOS: Movimiento mal ejeCutado, menos de 10 círculos, no· 

ejecución con los ojos cerrados. 

NUMERO DE INTENTOS: 3 

~ 

Atrapar con una mano una pelota de 6 cms. de díarnetro, tirl! 

da desde 3 mts •• El nifto debe mantener el brazo caído a.lo largo 

del cuerpo hasta que se le diga cógela. Tras 30" de reposo, el -

mismo ejercicio con la otra mano. 

PALLOS: La coge menos de tres veces sob~e · ciñ.Co, con la de

recha; menos de 2 veces sobre S con"la izquierda. 

NUMERO DB ~NTENTOS: 5 para cada mano. 

LABERINIO. NI~ DE 6 J\ln;. 
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PRUEBA (el 

3) COOROINACXON DINAMICA GENERAL.-.Prueba III de Ozeretzki-Guil-

main. 

Consignas: 

Demostración por el examinador y a continuación ejecución -

por el nifio. 

Interesa siempre empezar el exámen con una prueba correspo~ 

diente a una edad cronoló9ica inferior. 

con los ojos abiertos, recorrer 2 mts. en línea recta, po-

niendo alternativamente el talón de un pie contra la punta del 2 

tro. 

FALLOS: Se separa de la línea recta; balanceos: mala ejecu-

ción. 

NUMERO DE INTENTOS: 3 

Con los ojos abiertos, saltar a lo largo de una distancia -

de 5 mts. con la pierna izqu~e~da, la derecha flexionada en áng~ 

lo recto por la rodilla, los br~zop caídos a lo largo del cuerpo, 

pegados a los muslos. 

Tras un descanso de JO•, el mismo ejerciJio Con la otra pi-

erna. 

FALLOS: Separarse más de· so .cms •. de la línea recta; tocar el 

suelo con la otra pierna; bala~cear ios brazos. 

NOMBRO DB INTENTOS, 2 , .. Pª.'f~. ~liªa: p:(~rna. 

Sin limitación de tiemp~. 
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Salto sin impulso, por encima.de un elástico colocado a --

40 cms. del suelo, (rodillas 'flexionadas). 

FALLOS: Tocar el elástiC_9! c.aída a pesar de pasar bien por 

encima del elástico; tocar .el 'Suelo con las manos. 

NOMBRO DE INTENTOS: J 

2 saltos sobre 3 deben ser Quenas. 

9 Alias. 

Rodilla flexionada en ánqulo recto, brazOs a lo largo del -

cuerpo. A 25 cms. del pie que repos·a en el suelo se coloca una -

caja de cerillos vacía. El nifto debe llevarla impulsándola a pie 

cojo hasta un punto situado a 5 mts. 

FALLOS: Tocar el suelo aunque sea por una sola vez con el o

tro pie; gesticular con las manos1 la caja sobrepasa en más de 50 

cms. el punto fijado; fallar el golpe d~ la caja. 

NOMBRO DE INTENTOS: J para cada pierna. 

10 Alias. 

Salto con impulso de un·_metro so~re una silla de 45 a 50 cm 

de altura, cuyo respaldo est:4 :aostt~n~do por el experimentador .. 

FALLOS: Perder el equilib~io y Caer; agarrarse al respaldo; 

llegar sobre los talones. 
...;. .. 

NUMERO DE IN'l'BHTOS: 3 

~ 

sal to al aire hechando ... 1as ·pi8:f~,~ h~!=ia atrás para tocar -

los talones con las manos. 



PALLoS: No llegar a tocar los t~lones. 

NUMERO DE INTENTOS: 3 

PRUEBA (d) 
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2) ORGANIZACION DEL ESPACIO.- (or<i.t,m~ci6n derecha-izquierda).

Adaptación de la batería de Piaget-Bead descrita por N. Gali~re~ 

Granjon. 

Derecha-izquierda.- Conocimiento sobre sí: 

1.- Ensenar la mano derecha. 

2.- Ensefiar la mano izquierda. 

·3.- Indicar el ojo derecho. 

EXITOS: 3/3 

A) Ejecución de movimientos a la orden: 

1.- Mano derecha a oreja izquierda. 

2. - Mano izquierda a· ojo derecho~ 

3.- Mano derecha a ojo izquie~do. 

4.- Mano izquierda a oreja
0

dereéh~. 

CONSIGNAS: 

Con la mano derecha tócate 1a orejt;l izquiJda .' .. 

B) Posición relativa de obje~f?B .~~~~;:pelotas); 

S. - ¿La pelota encarnada. est~-.. ~..1:.i~\i~m;echa o a la izquierda? 
·.:: •'\• ... 

6. - ¿La azul está a la izqui:~!rda o ··a la derecha? 

EXITOS: 5/6 
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Derecha-izquierda; reconocimeiFtO sobre otro (observador -

frente a él) : 

1.- Tócame la mano derecha. 

2.- Tócame la mano izquierda. 

El observador tiene una peiota en la mano derecha. 

3.-¿En qué mano tengo la pelota? 

EXITOS: 3/3 

9 Allos. 

Imitación de los movimientos del observador frente a é·l. 

1.- Mano izquierda-ojo derecho. 

2.- Mano derecha-oreja derecha. 

3.- Mano derecha-ojo izquierdo. 

4.- Mano izquierda-oreja izquierda. 

5.- Mano derecha-ojo derecho. 

6.- Mano izquierda-oreja d.erecha. 

7.- Mano derecha-oreja izquierda. 

8.- Mano izquierda-Ojo izquierdo. 

CONSIGNAS: 

•yo voy a hacer ciertos movimientos que consisten en llevar 

una mano hasta un ojo o una oreja·, dé ·eSta manera• (demostración 

rápida). 

•Tú te vas a fijar en lo qu~ yo'hagO y harás lo mismo que -

yo ••• • 

Si el nifio ha comprendido los dos primeros movimientos, se 

puede proseguir, de no ser así se pOne a su lado y le explica la 

forma de h~cerlo (2 explicaciones ·si es necesario). 
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Si tras la segunda expl~caci6n sigue fallando no se insisti 

rá más. 

EXITOS: 6/8 

10 AROS. 

Reproducción de movimientos ·con figuras esquemáticas; .a mo

vimientos a ejecutar (los mismos que para loS 9 anos). 

CONSIGNAS: 

•vas a hacer lo mismo que hace el muneco aqui dibujado, ha-

rás el mismo gesto que él y con la misma mano que él•. 

Como en el caso anterior, darle una o dos explicaciones si 

fuese necesario. 

EXITOS: 6/8 

11 AROS. 

Reconocimiento de la posición relativa de 3 objetos: 

MATERIAL: 3 pelotas ligeramente separadas (15 cms.) coloca-

das de izquierda a derecha, como sigue: roja, azul, verde. 

CONSIGNAS: 

•Ponte con los brazos cruzados. 'l'Ú ves las 3 pelotas que hay 

aquí delante. Sin moverte vas a contestar rápidamente a las pre-

guntas que te voy a hacer•: 
¡ 

1.- ¿La pelota R está a la derecha 6 a la izquierda de la V? 

2.- ¿La pelota R está a la ~~recha 6 a la izquierda de la A? 

3.- ¿La pelota A está a la dereciha o a la izquierda de la R? 

4.- ¿La Pelota A está a la derecha 6 a la izquierda de la V? 

s.- ¿La pelota v está a la derech8 6 a la izquierda de la A? 

6.- ¿La pelota V está a.la derecha 6 a la izquierda de la R? 



EX:CTOS: 5/6 

PUNTUAC:CON: 

Anotar + en las pruebas bien resuelta&. 

Anotar -, + en las pruebas corregidas espontáneamente. 

Anotar - en las falladas. 

UTILIZAC:CON: 

- Progresar de afio en afio bien resueltos. 
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- Para obtener una diferenciAci6n más matizada, conceder 6 meses 

para una determinada edad si ha resuelto bien más de la mitad 

de las pruebas. 

- Parar si ha fallado la mitad de las pruebas. 

- contar como un válido dos errores corregidos espontáneamente -

(-,+). 

PRUEBA (e) 

2) ESTRUCTURACION ESPAC:COTEHPORAL. 

lo. Reproducción por medio de go1pea'de estructuras temporal~s: 

(Estructuras rítmicas de Mira .s.tambak) 

ENSAYOS: 00 y O O 

1.- ººº 
2.- ºº 00 

3.- o 00 

4.- o 

s.- 0000 

6.- 000 

7.- 00 o 
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B.- 00 00 00 

9.- 00 ººº 
10.- o 

11.- o ººº 
12.- ººººº 
13.- ºº o 00 

14.- 0000 ºº 
15.- o 00 

16.- ºº 000 

17.- 0000 00 

18.- 00 o 00 

19.- ººº o ºº o 

20.- o ºº ººº ºº 
CONSIGNAS: 

El examinador y nifto sentados frente a frente, con un lápiz 

en la mano cada 8 números. 

Mvas a escuchar fijándote bien como doy los golpes y tú con 

el lápiz vas a hacer lo mismo que yo. Escucha con atención". 

El examinador da los golpes de la primera estr.uctura de 

prueba y el nifio los repite. 

El examinador golpea la segunda estructura y el niflo la re-

pite. 1 
En cuanto los tiempos cortos y 1argos { 1

1

> son reproducidos 

correctamente se pasa ya directclmente a la prueba. 

Nosotros tapamos el lápiz ~~:/ .~f~~~tro cuaderno y a ciertos 

sujetos les sujetamos la mano hasta el momento en que tengan que 

golpear. 
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ENSAYOS: Si el nifto fall~, nueya demostración y nuevo ensa

yo. Parar definitivamente tras 3 estructuras falladas sucesiva

mente. 

2o. SIMBOLIZACION DE ESTRUCTURAS ESPACIALES: 

Las estructuras espaciales se pueden representar, bien con 

pelotas o bie_n de una manera más práctica 0011 unos círculos de 3 

cms. de díametro, de papel azul o rojo pegados en un cartón. 

ENSAYOS: 00 y o o 

l.- o 00 6.- o o 

2.- 00 00 7.- 00 o 00 

3.- 00 8.- o 00 

4.- 000 9.- 00 

5.- 000 00 10.- 00 00 

CONSIGNAS: 

Ahora en vez de dar golpes con el lápiz, vas a dibujar unos 

redondeles. Aquí tienes un papel y el lápiz. A ver como dibujas 

redondeles pequefios. 

Se le presenta entonces la primera estructura de ensayo, 

luego la segunda, dándole una explica·ci6n si es necesario. 

Muy bien, veo que lo has entendido. Ahora vas a mirar y fi

jarte bien en los redondeles que yo te enseftaré, los dibujarás, 

lo más de prisa que puedas y tal como los hayas visto. 

El nifio casi siempre y.espont&neamente dibuja ya un círculo. 

simuestra deseo de colorearlo se interviene: •No vale la pena -

que lo colorees, está bien as!, continúa •••• •. 

Las dos est~ucturas de ensayo se dejan ante el nifio, las sá_ 
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guientes, que forman parte ya de la prueba, se le ponen delante 

durante uno o dos segundos~ escondiéndolas a continuación (un SQ 

lo intento). 

Parar si falló dos estructuras sucesivas. 

3o. SIMBOLIZACION DE ESTRUCTURAS TEMPORALES: 

Al LECTURA (REPRODOCCION POR MEDIO DE GOLPES). Las estruc-

turas simbolizadas se representan exactamente de la misma manera 

que las estructuras espaciales (circules pegados sobre cartón}. 

ENSAYO: 00 y 

l. - ººº 
2.- 00 00 

3.- 00 

4. -

s.- ºº 00 00 

CONSIGNAS: 

vamos a hacer ahora algo mejor. Te ensenaré otra vez unos -

redondeles y en vez de dibujarlos vas a hacerlo dando pequeños -

golpes con el lápiz. 

Presentación y explicación (una sola) si es necesario, de -

las dos estructuras de ensayo, luego ejecución de la la. estruc-

tura, 2a .... 
J 

Las estructuras se dejan delante del nino. Parar si falla 2 

estructuras sucesivas. 

Un solo intento por estructura. 
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B) TRANSCRIPCION D~ ESTRUCTURAS TEMPORALES (DICTADO): 

l.- 00 

2.- 000 

3.- 00 ººº 
4.- o 
5. - DO O 

CONSIGNAS: 

Para terminar seré yo quien dé los golpes con el lápiz y tú 

dibujarás redondeles. Coge la hoja de papel, escuchas mis golpes 

y luego los dibujas tal corno los hayas oído~ 

En este caso no vale la pena hacer estructuras de ensayo. 

Parar tras 2 e.structuras falladas sucesivamente. 

PUNTDACION: 

Entendemos por éxitos las reproducciones y transcripciones 

claramente estructuradas. 

Concedemos un punto por ejercicio bien resuelto y totaliza

mos los puntos obtenidos en los diversos aspectos de la estruct.!!, 

ración espacio-temporal (máximo 40 puntos). 

En todos los casos 'conviene anotar además: 

- mano empleada, 

- sentido de. la transcripción, 

- rotación de las circunferencias, 

- comprensión del simbolismo: con o sin explicación. 
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CORRESPONDENCIA DE EDAD: 

. (Medias para las ~dades de 6 A 11 A~OS). 

EDAD NUMERO DE PUNTOS 

6 Allos 6 

7 AROS 14 

8 AROS 19 

9 AROS .. 24 

10 AROS 27 

11 AROS 32 

PRUEBA (f) 

3) OBSERVACION DE LA LATERALIDAD. 

lo. PREFERENCIA DE MAN~: (Prueba II del Harris Tests of lateral 

Dominance). 

Imitar las acciones siguientes: 

l.- Tirar una pelota. 

2.- Dar cuerda al despertador de mamá. 

3.- Clavar un clavo. 

4.- Cepillarse los dientes. 

5.- Peinarse. 



no. 

6.- Girar el pomo de la puerta. 

7. - Sonarse. 

8.- Utilizar las tijeras. 

9.- Cortar con un cuchillo. 

10.- Escribir. 

CONSIGNAS: 
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El nifio está de pie, sin ningún objeto al alcance de su ma-

•Ahora vamos a jugar a algo muy interesante, 'me vas ademo!_ 

trar cómo haces para ••• • 

ANOTACION: 

Anotar la mano utilizada: 

D. para la derecha. 

I. para la izquierda. 

2. para las dos manos. 

2o. DOMINANCIA DE LOS OJOS: (Prueba VIII .!!el Harris Test o~ lat_!! 

ral Oominance): 

1.- Sighting. 

2.- Telescopic;> .. 

3.- Escopeta. 

- SXGBTING: (cartón de 15 x 25 cms. con un agujero en el 

centro de 0 .. 5 cms. de díametro). 

•pijate en este cartón, tiene un agujero y yo miro por él•. 

Demostración: el cartón sostenido con el brazo extendido, se 
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va aproximando lentamente a la cara. 

•aaz tú lo mismo•. 

- TELESCOPIO: (tubo largo de cartón). 

•¿TÚ sabes para qué sirve un catalejo? Sirve para mirar a lo 

lejos (demostración). Toma, mira allá abajo ••• • (Indicarle un ob-

jeto alejado). 

- ESCOPETA (de nifto): 

•Los cazadores miran con un ojo cerrando el otro. H8z tú C.f!. 

mo ellos, mira•. (Indicarle un blanco cuaiquiera). 

ANOTACION: 

Tras cada prueba anotar el ojo utilizado: O, I, o los 2. 

Jo. DOMINANCIA DE LOS PIES: (Prueba XI del Harris test of lateral 

oominance) : 

l.- Juego de la rayuela. 

2.- Chutar una pelota ó balón • 

. CONSIGNAS: 

- RAYUELA: se le da al nino un trocito de madera ó caja de 
J ' 

cerrillos vacía ••• •Tú_ sabes cómo se juega a la reyuela, tienes 

que impulsar a pie cojo la caja de cerillos 4e cuadro .en cuadro. 

A ver cómo lo haces•. 

- CHUTAR PELOTA O BALON: (balón de plástico Ó globo de 90-

ma). Se coloca la pelota ó balón a 1 metro delante de él. •vas a 
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ch~tar como los futbolistas, a ver•. 

ANOTACION: 

Tomar nota tras cada prueba dei pie utilizado: D ó I. 

FORMULA DE LATERALIDAD 

- PREFERENCIA DE MANO: Anotarlo con una letra mayúscula 6 -

minúscula. 

D. Cuando efectúa las 10 pruebas con la mano.derecha. 

d. 7, 8 6 9 pruebas con la derecha. 

I. Cuando las 10 pruebas son ejecutadas con la mano izquie~ 

da. 

i. 7, 8 ó 9 con la mano izquierda. 

M. Todos los demás casos. 

- DOMINANCIA DE LOS OJOS: 

D. Si utiliza el derecho en las 3 pruebas. 

d. Si lo utiliza en 2 de las 3 pruebas. 

I. Si ha utilizado el izquierdo en las 3 pruebas. 

i. Si lo ha utilizado en 2 de las 3. 

H. En los raros casos en que el nifto utilice indistintamen

te los dos. Por ejemplo: l derecha-2 izquierda-3 de los 

2. 

- DOMINANCIA DE LOS PIES: 

O. Si en las dos pruebas utiliza el derecho. 

X. Si en las dos utiliza el izquierdo. 

H. Si utiliza en una el derecho y en la otra el izquierdo. 
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De esta forma obtenemos: 

Para un diestro completo: D.D.D. 

Para una lateralidad cruzada: D.I.O. 

Para una lateralidad mal afirmada: d.d.D. 

etc •.. 

PRUEBA (g) 

RAPIDEZ (Prueba de punteado de M. Stambak}. 

MATERIAL: 

- Hoja de papel cuadricula~o con 25 x 18 cuadros (cúadroo -

de 1 cm. de lado). 

- Lápiz negro No. 2 (longitud 12 cms.) ••. 

- cronómetro. 

CONSIGNAS: 

La hoja cuadriculada se presenta en el sentido longitudinal. 

Coge el lápiz. ¿Ves estos cuadros? vas a hacer una raya en 

cada uno, lo más de prisa que puedas. 

Haz ~as rayas como quieras, pero una sola en cada cuadro. -

Fíjate bien y no te saltes ningún cuadro, porque no podrás vol

ver atrás. 

(El nifio toma el lápiz con la mano que prefiera). 

¿Lo has. entendido bien? Pues anda, empiJza Y ve todo lo de 

prisa que puedas hasta que yo te diga alto. 

Repetirle varias veces: •Más rápido, más de prisa, corre 

más ••• ':" 

- Duración 1 minuto~ 

- La misma prueba con la otra mano. 
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si no ha respetado 1a consigna por: 

a) Hacer trazos demasiado precisos 

b) O dibujos geométricos, 

indicarle de nuevo la consigna de la rapidez y empezar de 

nuevo. 

EDAD 

6 Al'lOS 

7 Al'lOS 

8 Al'lOS 

9 Al'lOS 

10 Al'lOS 

11 Al'lOS 

PRUEBA (h! 

EL DICTADO. 

CORRESPONDENCIA DE EDAD ADOPTADA 

(Medias de.Mira Stambak) 

ROMERO DE TRAZOS 

(el mejor de.las dos manos) 

57 

74 

91 

100 

107 

115 

Mamá, entré gritando, ¿Qué pasa? me contestó, enseguida le 

dije, ¿Es verdad que antes no había aviones?. Escucha atentamen-
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te, antes el correo era el hombre y después algunos animales do

mésticos, también corno trañsportes se usaban animales como el -

burro, la mula, el camello, el caballo, el elefante y muchos más. 

ALTERACIONES A EVALUAR: 

ROTACION: Es la confusión de letras de simetría opuesta: b por d, 

b por p, p por q, u por n. 

REVERSION: Es la modificación de la secuencia: el por le, sol por 

los. 

CONFUSION DE LETRAS: Cambio de una letra por otra sin pronuncia

ción similar: laro por lado, casa por cosa. 

OMISIONES: Supresión de una ó más letras ó combinación de letras: 

arire por aire, gustavos por gustavo. 

DISTORSION O OEFORMACION: Lo escrito es inteligible por torpeza 

motriz ó falla en la comprensión de un grafismo. 

CONTAMINACION: Una sílaba se confunde con otra, ó una palabra con 

otra, con ornision~s consecuentes: mava por mamá lava. 

DISOCIACION: separación de una.palabra en forma incorrecta: ma 

ma mea ma por mamá me ama. 

DISCRIMINACION DE SONIDOS ISOFONOS: Es la confusión de: f-s, p-

b, t-d, c-9, m-n, f-v, c-j, y-ch, r-d. 
í ' 

SEPARACIONES: Es un error de engrama visual. 'son los errores en 

1a unión de las sílabas .. ··sien venido por bienvenido. 

ADHESIONES: Unión incorrecta de diferentes palabras que componen 

una idea: porlotanto por por lo tanto. 

TRANSFORMACIONES: Errores en vocabularios. Pasiar por pasear. 
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LA COPrA. 
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Hoy todo es progreso, nos comunicamos por teléfono, telégr~ 

fo, correo terrestre y aéreo, por .televisi6n, radio, cine, perÍ.2, 

dice, libros y revistas, y nos transportamos por tren, avión, e~ 

rretera, bicicleta, barco y muchos más. Claro que hay alguna co

municación mala como anunciar bebidas alcohólicas y cigarros. 

ALTERACrONES A EVALUAR: 

ROTACION: Es la confusión de letras de simetría opuesta. 

REVERSION: Es la modificación de la secuencia. 

CONFUSION DE LETRAS: Cambio de una letra por otra sin pronuncia

ción similar. 

OMISIONES: Supresión de una ó más letras. 

AGREGADOS: Se afiaden ó se repiten letras o combinaciones de le

tras. 

DISTORSION O DEPORMACION: Lo escrito es inteligible por torpe2a 

motriz o falla en la comprensión de los 9rafismos. 

CONTAMINACION: una sílaba se confunde con otra, 6 una palabra -

con otra, con omisiones consecuentes. 

DISOCIACIOR: Separación de una palabra en forma incorrecta. 

PERSEVERANCIA: Cuando no existen espacios entre las palabras. 

NO COPIA: El nifio no tiene repe~torios de copia. 

PRUEBA (j) 

LECTURA DE COMPRENSrON. 
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Mi trabajo. 

papá dice que tiene s~ trabajo. Mamá dice que su trabajo es 

hacer y atender la casa, y que el mío es estudiar y prepararme -

para cuando sea grande, al platicarle esto a mi maestro le dió -

la razón a mi papá y me dijo que mi estudio o trabajo es: escri

bir, leer, dibujar, pasar al pizarrón, jugar, hacer ejercicio, -

marchar, bailar, cantar, recitar, contar, sumar, restar, multi

plicar, dividir, hacer tareas, etc., y que mis herramie:ntas, úti 

les o utencilios son: cuadernos,. lápiz, sacapuntas, libros, re

glas, gis, escuadras, pinturas, papel, mochila, borrador, piza

rrón y muchas más. 

La evaluación se realizo de acuerdo a cinco preguntas: 

- ¿Cuál es el trabajo de mamá? 

- ¿Cuál es mi trabajo? 

Escribe cinco actividades de tu trabajo 

Escribe cinco utencilios que uses 

Escribe cinco utencilios que use el maestro 

- Estas tres últimas pruebas fueron tomadas del libro de -

texto del primer año de primaria SEP. ~cuaderno de Análisis Es

tructural". Prof. Roberto González." 1989. 

PROTOCOLO OE EVALUA.CION. 

a) ANVERSO: 

Apellido y Nombre: 

Fecha de Nacimiento: 

Fecha de Exámen: 



I. COORDINACION DE LAS MANOS: 

d d d 
5 6 

i 

II. COORDINACION DINAMICA: 

d 
4 5 

i 

III. CONTROL POSTURAL: 

5 
d 

i 

d 
7 

i 

d 
7 

i 

IV. ORGANIZACION DEL ESPACIO: 

6 AGOS 

7 AGOS 2 3 

8 AGOS 

AGos 4 

10.AGiis¡: 

11 AGos 

d 
9 

d 

i 

d 

g 

d 

g 

10 

10 

10 

6 
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d d 
11 

i 

11 

d 
11 

g 

TOTALES. 
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b) REVERSO: 

VI. ESTRUCTURACION ESPACIOTEMPORAL: 

Repetición de 

I. estructuras 2 3 5 7 10 

temporales 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Simbolización de 

2. estructuras 2 3 4 7 10 

espaciales con, sin Dirección: Rotación: explicación 

Simbolización de 

3. estructuras 2 5 con, sin 

temporales 3 explicación 

TOTALES. 

VII. LATERALIDAD: 

l. Manos 2 5 10 

2. Ojos 1 

3 .. Pies 2 

VIII. RAPIDEZ: 

Incoordinación 
~ano O Mano I Observaciones escrupolosidad 

Impulsividad 
Ansiedad 
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