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INTRODUCCION 

El presente trabaja se realizó con el objetivo de demostrar que los padres y 
maestros deben en el tratamiento del nlno con problemas de aprendizaje de la lectura y de 
la escritura, es por esto, que se lnvesUgó la manera de proporcionar Información sencilla y 
completa de todos los puntos que abarca la educación especial al Igual que presentar las 
diferentes altemaUvas de apoyo que nos brinda la didáctica en estos casos, tomando en 
cuenta cuales son las funciones primordiales que debe realizar un dcente y resaltando sus 
cualidades principales, con el propósito de ubicamos, mlls en la responsabilidad que lleva 
lmpllcita la acUvldad de educar. 

Para lograr que los padres y la escuela puedan trabajar conjuntamente en el 
tratamiento del nlno, en la lnvesllgación se plantean las dificultades más comunes en la 
lacto escr1tura y la acción docenle que se pueda realizar para corregir estas fallas 
apoyados en los diferentes métodos que existen para la ensenanza de la lectura y la 
escritura en nuestro pals, ya que esto representa una gran llmltante debido e que no existe 
mucha Información que este basada en casos nacionales casi toda la bibliografía es de 
paises extranjeros, debido a que la educación especial es relativamente jóven en nuestro 
pals y todav!a no hay mucha Investigación por tanto, hay una carencia educativa que es 
urgente alender y saUsfacer la demanda de ln!ormación para eslar más preparados y 
poder enfrentar esta problemática. 

También se vio la necesidad de profundizar en la Importancia del derecho 
de los padres a educar a sus hijos, sin embargo cuando se presenta algün problema en el 
aprendizaje de sus hijos, Uenen la obligación y la responsabilidad de buscar ayuda del 
centro educaUvo, sin que esto quiera decir que se desliguen del problema, es en este 
momento cuando més se requiere de su participación y seguimiento del tratamiento, es por 
esto, que se debe de procurar una coherencia y continuidad de las actividades que se 
realizan en la escuela en función del tratamiento, con las de la familia, ya que el derecho 
de educar sigue perteneciendo a los padres, lo que se debe do buscar es una ayuda, 
delegando parte de la responsabilidad, debido a que el centro educativo puede 
complementar a la familia en sus funciones educativas, pero nunca sustituirla. 

Esta Inquietud surglo· por la lectura de algunos textos que tratan el problema 
y por ta experiencia al realizar un trabajo en la Asociación Pro-ParallUco Cerebral (APAC), 
y constatar que una de las grandes dlflcultades que tiene la lnsmución es la falta de 
part!clpación de los padres en el tratamiento de los nlnos y las consecuencias que eslo 
acarree y de hecho este problema no solamente se da en esta Institución, sino en el 
campo de la docencia en general. 
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La lnvesllgaclón se avocó con nlftos que cursen el primer año da primaria, 
en escuelas partlculares, dentro de un medio urbano y con un nuvel socfoeconómlco 
medio, medlanle un cuasllonario dirigido a los profesores lomando en cuenta ciertas 
variables como son: en el caso de los alumnos, la falta de disposición para llevar a cabo el 
tratamiento, y en el caso de los profesores, la falta de conoclmlenlos da estos problemas y 
de cuales serán las medidas que se deban lomar en cada caso. 

La lnvesllgaclón se realizó con una melodologla descrlpllva y analltlca 
según fue requerido en cada caso, y como lnslrumenlo se ulillzó el cuestionario debido a la 
lnfo!Tllaclón que era necesaria recabar. 

La aportación prácllca que se prelende al reallzar la presente lnvesllgaclón 
es la elaboración de un manual, enlendléndose por manual, un surtido de las reglas 
prácllcas y de sus aplicaciones, es decir, manual es aquello que eslé a la mano, que es 
fécll de manejar. 
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CAPITULO 1 

EDUCACION ESPECIAL 

1.1 Definición de Educación Especial. 

1.2 La Educación como proceso Individual y Social. 

1.3 Ubicación de la pedagogla Especial. 

1.4 Definición d.e Pslcologla Educativa. 



CAPITULO! 

EDUCACION ESPECIAL 

Para entender el concepto de pedagogfa especial es necesario hacer 
resallar aquello que se entiende por educación y poder ubfcar a la pedagogla dentro del 
campo de la educación. · · 

También es Importante establecer que en el grupo de la educación especial 
no se puede trabajar Independientemente, sino que es necesario mantener un equipo de 
trabajo lnterdlsclpllnario que nos permitan trabajar eficientemente• es por. esta rezón que 
el presente capflulo abarca el tema de la pslcologfa educativa, como un medio más del 
que nos podamos valer para poder ayudar al alumno con problemas de aprendizaje en la 
lecto escritura. · 

1.1 Definición de Educación. 

Desde que el hombre ha existido toda su ensenanza y a·prendlzaje giraba 
en tomo a la satisfacción de sus necesidades béslcas como la supervivencia. 

Después ya tuvo que enfrentarse a otro tipo de problemas como serla la 
satisfacción de sus necesidades superiores. 

Toda la cultura que fua adquiriendo, se fue transmlUendo de generación en 
generación, dejando asf no sólo conocimientos y experiencias, sino otros elementos que 
seNlrfan para progresar cada día. A pesar de que dicha transmisión se hacia de manera 
Informal, se puede decir, desde qua existe el hombre se ha dado la educación, debido a 
que por su propia naturaleza es susceptible de educar y de ser educado, esto es, Ir 
desarrollando y perfeccionando sus capacidades, potencialidades o facultades, con vistas 
a una mejora µersonal, de la co.munldad y del mundo entero. 

Pero cabé preguntarse: ¿qué es en sf la educación de la que sa ha hablado 
y se ha venido dando e través de toda la historia de la humanidad ? 
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Educación viene de la raíz latina "educo, Is, ere• que slgnffica conducir, 
hacer salir y llevar. · ' 

Educacló~ · 1mpllca,' po; ~~ lado, sacar hacíá afuera, y por otro conducir o 
llevar. 

MJéhos'autores; sÍ~ einbaigo, conclb~n a a I~ educación como una cualidad 
adqulrtda, en vlrtu.d de la· cual, un hombre esté adaptado en sus modales a determinados 
usos sociales. · · ·' '··.• · · · · 

, García H~z a~L qu~ la educación es una manifestación de la modfficaclón 
pemonal en la dirección de"mejora, del perfeccionamiento Intencional de las potencias 
específicamente humanas, o de un acercamiento del hombre a lo que constituye su propia 
finalidad". (1) · · 

lmldeo Nérlcl sosllene que la educación "tiende a capacitar al Individuo para 
actuar consclenlemente frente a nuevas situaciones de la vida aprovechando la 
experiencia anterior y teniendo en cuenta la Integración, la continuidad y el progreso social. 
Todo aquello de acuerdo con la realidad de cada uno, de modo que sean atendidas las 
necesidades lndlvladuales y colectivas". (2) 

Asl pues la educación es un proceso de desarrollo, es un cambio que se 
realiza en el hombre, actuando directamente en sus facultades superiores, con el propósito 
de perfeccionar a toda la pemona, es por esto que se habla de buscar una educación 
Integral, ya que al educar no se perfecciona la voluntad o la Inteligencia como dos cosas 
distintas, sino que se logra un perfeccionamiento de toda la pemona con todas las 
facultades a la vez. 

1.2. La EducaclOn como Proceso tndMdual y Social e 

La educación puede ser estudiada como: 

a) Proceso Social 

(1) Garcla Hoz Vlctor.Princl)llos de Pedagogía Slstemét!ca. pég.15 
(2) Nér!cl lmldeo G. Hacia una Dudéctlca General Dlnémlca. pág.19 
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b) Proceso Individuar 

a) Proceso Social.- La educación siempre es esUmulada por personas 
ajenas al sujeto que se educa. Esto consiste en la transmisión y aslmllaclón del pats1monlo 
cultural de una generación a otra, con criterios de valoración, nonmas de comportamiento, 
Ideas clenllflcas, creencias, etc. 

El fin que persigue es asegurar la conUnuldad de la cultura y de la 
organización social. 

La educación como proceso social capacita a las personas para ocupar 
eficazmente su papel dentro de la sociedad, asf como para Integrarse del mejor modo 
posible a través de la participación, colaboración, vida famlllar, etc., Influyendo 
positivamente en el medio ambiente. 

b) Proceso Individual.- La educación es lamblén un proceso Intencional de 
superación, e Individua!; en donde, partiendo de la aslmllaclón de la cultura, cada Individuo 
desarrolle y actualiza sus poslbllldades, descubriendo de esa manera las acUvldades y 
relaciones que vayan acorde con sus propias caracterlsUcas. 

El proceso educaUvo y social se dan simultáneamente enriqueciendo al ser 
humano. El desarrollo Individual de un sujeto lo hace cada vez més capaz de lener 
mejores relaciones con los demás. Olllveros Otero dice: "Es uno mismo quien se educa 
pero ·con el eslfmulo de otros.Cada ser humano se caracteriza por ser en si mismo 
(lndlvlduallzaclón) y un seme]anante (soclallzaclón). Por la lndlvlduallzaclón cada hombre 
llega a convivir. Son dos elementos que se slnteUzan en la personzallzac16n educativa' .(3) 

1.3 Ublcact6n de la Pedagogla Especial. 

Con base en los dos grandes métodos de razonamiento, asnalíllco y 
sintético se ha dividido la pedagogla en: 

a) Pedagogla General 

(3) Oliveros Otero. Educación y Manipulación pég.23 
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b) Pedagogla DWerenclal 

La pedagogla diferencfal estudia la actuación .conjunta de los fenómenos 
pedagógicos en determinado Upo de sujetos o en determinadas situaciones. Apnea a un 
detennlnado campo pedagógico particular el concoclmlento de las ~olas de educación .. 

El contenido que abarca la pedagogía diferencial ,está tia~~do. -~n la 
clasificación de las diferencias Individuales: 

a) Diferencias Subjetivas.- que surgen del ho~bre ~~mo; de: ~us p;opla~ 
peculariedades. · · ' ;:_;¡ · 

,-.. c.'•-... 

b) Diferencias de Estlmulos.- las que surgen d~-l~~;dlf~;.;ntes amble~tes 
en los que viva el hombre. · · • 

Partiendo de eslos dos grupos, Garé:la Hoz elabora un cuadro slnÓptlc<í en 
donde sistematiza algunos aspectos conlenldos en la pedagogla dlferenclal".(4) 

(4) ¡;fr Garcfa Hoz !lll.l<ll. pág.61 
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El siguiente cuadro slnópUco recoge las Ideas dichas anteriormente y 
presenta el cuadro orgánico del sistema de las ciencias de la educación: 

l. ESTUDIO ANALITICO DE LA EDUCACION 
( PEDAGOGIA GENERAL) 

An41isis FonnaJ 

An4Hsls Matel1al 

Fllo&ona do la educaQOO. 
Hll!Orta de la educación. 
Clanda oxperimenlal do la 

""""''°"· -~....-. 

Elomenlos PersonaloS Palcok>gfa do la educación. 
Elomon'°8 Socia5os Sociologfa de la edJcacl4n. 
Elementos Técnico- Old4ctlca, Orientación y 

Culturales. Formadón,Orgrnz8clón 

"""""· 

11. ESTUDIO SINTETICO DE LA EDUCACION 
(PEDAGOGIA DIFERENCIAL) 

Unidades Pensonalcs ""'º Ec1Jcad6n femenina. 
EducaCIOn macullna. 

EOJcacldn preescoler. ·-EOJcacldn modla . .......,..,...........,,_ 
E4r.ación do la edad adU1a 

Educadón do la vefez. ·--· ·--
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Pedagogía Especiar.- esta denominación fua Introducida por Alfred Straus y 
Uene lmplfclto un doble sentido: "educación que cura y curación que educa·. 

Implica una acUtud de lucha que Intenta conseguir a través de la educación 
la superación de detennlnadas dificultades, trabajando con procedimientos técnico 
educaUvos, con el fin de corregir trastornos que puede presentar en su lenguaje (oral y 
escrito), su motrlcldad y su adaptación al mundo que lo rodea. 

Con el ténnlno de educación especial se Indica toda acción educativa que 
esté dirigida a aquellas personas que tengan caracterlstlcas claramente distintas de las 
tenidas por sujetos ··nonnales ... A estas personas se les ha dado el nombre de "anonnales, 
excepcionales o sujetos especiales··. 

Cualquier criterio que se maneje para dar una asignación de ténnlnos, en 
cierto modo es arbitrarlo, sin embargo, están apoyadas en la realidad y en la eUofogla de 
las personas llamadas excepcionales. · 

Los criterios más usados son: 

a) Criterio SubJeUvo 

b) Criterio Biológico:: 

c) Criterio EstadlsUco 

. Este últlmo es er··~á~· usual, sin embargo, también presenta la dlncullad de 
que no precisa los !Imites entre lo nonnal y lo anormal. 

García. H~~ d~fine corno deficiente o anormaÍ:"aqu.el suJeio. que por 
presentarse como Incapaz.de dirigir sus' propias acciones y de seguir el proceso de 
aprendizaje ordinario, requiere atención y cuidados especiales, en su educación'".(5) 

· El llllsmo d~fine comoanorrn~I; en.sentido po~ltlvo"aquel sujeto que por sus 
superioras cualldades requiere de ·atención y cuidados especiales en su educación para 
alcanzar un rendimiento proporclona~a su.ºcapacldad". (St ·· ·· · · 

(5) iblllDm. pág.328 
(6) iblllDm, pég.329 
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El que una persona sea Incapaz de aprender y de obrar de acuerdo a las 
nonnas establecidas y consideradas normales, Uene diferentes causas y manifestaciones. 
Teniendo en cuenta esto, se han hecho claslflcaclones de los diferentes tipos de personas 
que necesitan de una educación especial. Dichas claslf/caclones se basan en la 
caracterlstlca personal que presente una anormalidad más acentuada. 

La finalidad de la educación especia! no difiere escenc/almente de la 
educación general: parte de la educabllldad y pretende, a través de tratamientos 
especificas, desarrollar las potenclalldadeshumanas y participa estas caracterlstlcas: 

a) Se apoyan en el desarrollo de las facetas personales no danadas. 

b) Intenta corregir defectos. 

c) Prepara, por medio de la educación pslcomotrtz fina, para el aprendizaje 
de una taraa profesional. 

Está basada en los principio de normalización, Integración e 
lndlv/duallzaclón y sobre todo prelende destacar la consideración positiva de los sujetos 
con los que actúa. La claslflcaclón de las deficiencias y el grado de afectación que padece 
el nlno no Importan tanto como la valoración de lo que puede hacer. 

Un grupo de expertos, convocados por la UNESCO en 1968 con el fin de 
delimitar los principios que en un futuro deben fundamentar la educación especia!, define a 
ésta como una forma enriquecida de educación general, tendente a mejorar la vida de 
aquellos que sufren diversas mlnusvalias; enriquecida en el sentido de recurrir a los 
métodos pedagógicos modernos y al material técnico para remediar ciertos tipos de 
deficiencias. A falta de Intervenciones de esle tipo, muchos deficientes corren el riesgo de 
quedar, en cierta medida, Inadaptados y disminuidos desde el punlo de vista social y de no 
poder alcanzar el pleno desarrollo de sus capacidades. 

El desarrollo pleno de polencial/dades humanas (escolares, sociales e 
lnlelectuales) es pues el objetivo úlUmo de la educación especial y de la educación 
general; lo que diferencia a la primera es el Upo de nlnos a los que se desuna y los 
métodos que con ellos emplean. 

13. 



1.4 Definición de Pslcologla Educativa 

El análisis de la educación puede realizarse utlllZando diversos criterios. Un 
criterio radical es el de Isas posibles lormalldades que presenta la educación. A lo largo del 
pensamiento pedagogico se puede distinguir claramente tres formalidades, originarias de 
tres modos de concocer, con sus propios métodos y sus propias cuestiones. La educación 
puede presentársenos como objeto adecuado a la especulación filosófica, porque no es un 
mero fenómeno y tiene la suficiente dignidad entitativa para poder examinada a la luz de 
los primeros principios del conocer. la disciplina pedagógica que realiza tal posibllldad es la 
filosofía de la educación. Puede considerarse a la educación, a través de sus 
manffestaclones sensibles como objeto de experiencia, y entonces aparece la ciencia 
experimental o pedagogía experimenlal. Por úlllmo puede considerarse a ta educación 
como realidad pasada en cuanto pasada, con lo que se da origen a la historia do la 
pedagogía. 

Otro criterio que se puede utlllzar es de los elementos que Intervienen en el 
proceso educativo. 

Considerando los elementos personales (educando y educador), mediante 
los cuales se realiza la educación, surge la psicología de la educación. Considerando los 
estlmulos y condicionamientos sociales del proceso educativo, se origina la soclologla de · 
la educación podrla también mencionarse la biología de la educación; mas los problemas 
biológicos que Interesan a la educación son aquellos que Influyen en la personalidad 
humana en cuanto tal, y por lo mismo, suelen tratarse, volviendo a una vieja tradición, 
dentro de la psicología pedagógica. 

Dentro de la pedagogía experimental se ha distinguido, de una parle, los 
estudios dedicados al conocfemlento de aquellas disposiciones humanas en las cuales se 
apoya la educación y de otra parte, la aplicación de las mejores técnicas para el 
desenvolvimiento racional del hombre. El primer campo ha dado origen a la psicología de 
la educación o pslcoíogía pedagógica. Ya ha comienzos del siglo, Jules de la Vasslera 
escribió una pslcologla pedagógica y en ella dice expresamente:"La pslcologla es 
evidentemente una parte de la pedagogla experimenta!", y en nuestros dlas Peal 
menciona la pslcologfa pedagógica como "ciencia de la educación". (7) 

(7).wi Garcia Hoz QJl ¡;¡¡, pilg.162 
14. 



La pslcologla pedagógica puede ser definida como el estudio de las 
disposiciones Inmediatas del hombre para la educación. Los dos grandes campos de esta 
cienciavlenen detennlnados por las dos posibles funciones que el hombre puede 
desempenar respecio a la educación: educando educador."La pslcologla del educando es 
la prtmera gran parte de la pslcologla pedagógica y la pslcologla del educador vendrá a ser 
como la réplica de la antertor. Pudieran estos dos campos ser complementados por otros, 
en el cual concluye el estudio entre el educando y el educador". 

(8) García Hoz llll i;JJ, pág.163 
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CAPITULOll 

LA DIOACTICA COMO APOYO EN LA EOUCACION ESPECIAL 

2.1 Importancia de Ja dldéctlca en el proceso educativo. 

2.2 Importancia del aprendizaje slgnlflcatlvo. 

2.3 Principales funciones del docente. 

2.4 Cualidades del docente 



CAPITULO U 

LA DIDACTICA COMO APOYO EN LA EDUCl\CION ESPECIAL 

En el presente capflulo se pretende resaltar la Importancia de la dldácllca 
como un apoyo más dentro de la educación especial, dando una visión general de lo que 
comprende la didáctica; ya que sus principios y técnicas son válidos para cualquier Upo de 
ensenanza. 

2.1 Importancia da la dldéctlca en al proceso educativo. 

La necesidad que a través de las edades que ha tenido el hombre de 
expresar a los demás sus pensamientos, sus juicios o los Informes de los hechos que ha 
esUmado Indispensables trensmlUr, eslá en su propia naturaleza. 

Para que el mensaje, cualquiera que éste sea, pueda ser comprendido en 
su totalidad, es necesario considerar un lenguaje común las circunstancias y a. las 
personas a las que va dirigido. · • · 

Lo mismo ocurre con la ensenanza, el maestro deberá buscar la manera 
más adecuada para lmparUr el .contenido, y Pª'::' esto surge la dldácllca. 

"El estudio de la dldácllca es necesario para que la ensenanza sea más 
eficiente, más ajustada a la naturaleza y a las posibilidades del educando y de la 
sociedad". (9) · · 

(9) Nérfcl G. lmldeo. Hacia una dldácUce general dinámica, pág.53 
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La dldáctl~ se.Interesa no tanto por lo que va a ser enseñado sino como va 
ser ensenado.- · 

Hasla no hace much~ ;~~fTlpo e;a ~~e;cla generalizada que, para ser un 
buen profesor, baslaba con ·conocer bien la dlscfpllna para enseñarla .bien. Pero esto 
precisó más: sobre todo :una conveniente formación dldácUca,. No es sola menta la materia 
lo valioso; es preciso considerar también al alumno y a su medio físico, afectivo, cultural y 

social. ~ ''. ·' ·> : O:'' ._: ... ·.: .• · .. 
< ,:~; .. ·-: ~- .. - r.::·:-: 

La dldáclrca d~;Ía esctÍel~ prÍma'ria' f~~· ia que se desarrolló en primer 
término, debido a que losestudlos objeUvosfcfentlflcos ·de· la pslcologla del niño son 
anteriores a los de los adoloescentes y del adullo.•:; ;·•:. · :> 

··, \:,;;-:: ,;·; '-.'{: ~- ~··,~:-

La dldáétf,;-a 'contrtbuyé"~ há~er ;¡,ás. conscl~~Íe y ~flcl~~té ·la acción del 
profesor y, al mismo tiempo la hece más Interesante y provechosos los estudios. del 
alumno. · · · · .. · 

EUmológlcamente, deriva del griego dldaskeln (enseñar) y Íékne (arte), esto 
es, arta de enseñar, de lnstndr".(10) · 

La didáctica es la ciencia y arte de enseñar. Es ciencia .en ~.;¡;~;td .que 
Investiga y experimenta nuevas técnicas de enseñanza teniendo · como . base, 
principalmente, la bllologla la pslcologla, la sociología y la fllosolla. Es arte cuando 
eslablece normas de acción o sugiere formas de comportamiento didáctico basándose en 
los datos cfentlflcos y empíricos de la educación: esto sucede por que .la· dldácUca no 
puede separar la teoría de la práctica. 

"La didáctica está represenlada por el conjunto de técnicas·~ ;,;;~és de ·las 
cuales se realiza la ensel\anza, para ello reúno y coordina con senUdo práctlco, todas las 
conclusiones y resullados a qua arriban las cfancfas de la educación, a fin de que dicha 
enseñanza resulte más eficaz. Su objeUvo primordial es oríenlar a la enseñanza". (11) 

(10)Jbld.em. pág. 54 
(11)Jbldmn. pág. 54 
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Luis A Mattos sostiene que la didáctica "es la disciplina pedagógica de 
carácter práctico y normativo que Uene por objetivo especifico ta técnica de la ensenanza, 
esto es, la lécnlca de Incentivar y orientar eficazmente a los alumnos en su aprondlzaje". 
(12) 

La didáctica no es una disciplina autónoma e Independiente, sino que se 
vincula estrechamente con las demás ramas de ta pedagogia, que te sirven de base. 

No se puede hablar de la existencia de una mejor lécnlce de ensenanza. 
sino que es necesario analizar cada casa, para elegir la técnica de ensenanza más factlble 
y aconsejable acorde con la slluaclón real sobre la que se va a actuar. 

La dldéctlca no es sinónimo de melodologla. La metodologta estudia el 
método en si, como tal, y esto es sólo una parte de la didáctica. 

Segfn Comento, la didáctica se divide en: 

a) Matemática 

b) Sistemática 

e} Metódica 

a) Matemática.- se refiere a . quien aprende, ésto · es, al . alumno. Es 
fundamental saber quién aprende, hacia quien va ser orientado el aprendizaje a fin de que 
se logre ta adecuación de ta ensenanza, ~ qu~·"º es posible ensenar todo a todos •. 

b) Sistemática." se réflere á los objetivoS y a tas materias de ta ensenania 
asl la dtdéctlca confiere mucha Importancia a las matertas a alcanzar y al vínculo utilizado 
para etcanzar1as, es decir, a tas matertas del plan de estudios. 

l->- '>-'. ,,. 
' . '.~,-;-"_' '. 

MeÍádlea:'. se ·;etÍere a la ejecución del trabajodldáctlco, al arte de 
ensenar propiamente .dicho •. 

(12)..a¡w¡I Mattos A Luis. Compendio de didáctica genere! pág.24 
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El hecho de que exlslan diversas disciplinas hace necesario el surglmienlo 
de la didáctica general, y para poder referirse a cada una de ellas en susaspectos más 
especificas y concretos da lugar a las diversas didácticas especiales. 

La didáctica general eslaba destinada al es1udlo de los principios y lécnlcas 
válidos para la ensenanza de cualquier malerla o dosclplina. Esludia el problema de la 
ensenanza de un modo general descender a especificaciones, que varían de una 
disciplina a aira. Procura ver la ensenanza como un todo, estudiándola en sus condiciones 
más generales, a fin de Indicar procedlmlenlos aplicables en todas las disciplinas y que 
den mayor eficiencia en lo que enseña. La didáctica para ser válida, debe estar vinculada 
a las circunstancias reales de la enseñanza y a los objetivos que la educación Uende a 
concrelar en el educando. 

Se puede decir que Ja didáctica consta de tres momentos:(13) 

a) Planeamiento 

b) Ejecución 

c) Verificación 

a) Planeamiento.- enrocado hacia los pianes de trabajo adasplados a los 
objeUvos a alcanzar. a las posibilidades, aspiraciones y necesidades del alumno y a las 
necesidades sociales. 

b) Ejecución.- orlenlada hacia la p;áctica efectiva de.la ,en~~ñanza, a través . 
de las clases, de las actividades exlraciase de los ai.umnos •. denlro y fuera de la escuela. 

. -. ' ,, .· .. 

c) Verlflcación.- dirigida hacia la certmciaciÓn de los res~Ílados obtenidos con 
la ejecución. A lravés de la verificación se liega a la conclusión si es ·preciso a no lievar a 
cabo rectificaciones de aprendizaje, modificaciones en el pianeamlenlo,' y si, ·además, es 
convenienle promover una ampii~~ión del apre~dizaje. 

(13)i;ft.Nérlci imldeo 1111 cll,pág. 
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La didáctica general, en el Intento da dirigir correctamenle el aprendizaje, 
abarca por su parte: · · ' - -

a) El planeaqmlento de la esciiela,de las disciplinas, de la orientación 
educacional y pedagógica. 

b) La ejecución que abarca ·a ia __ ;;;otÍ;.¡clón, dirección del aprendlzajeo sea 
la presentación de la maleria. - · ·, · 

e) La verificación por medÍo 'j~¡ s~ndeo, rectJflcacJón y ampllaclón del 
aprendizaje. ·•· -

·~·.-·-· 

. . _·. I;·· ... ':·::. - ~ ': : 

La didáctica especial puede 'ser ~~_calada desde dos puntos de vista: 

a) Con relación al nl~el de ense~~~:' 
b) Con relación a la eósena.tt.;- de' Cadadlsclpllna en particular. 

a) Con relación al ~Í:el de ensenarJa~- ~e Í1erie as! lna didáctica_ de Ja 
escuelaprimaria,secundariaosuperior.;· > - - --- · --- _,- · ·:' -· - -

b) Con relación a la ensenanza de cadá dlsclpllne en paÍ1JcuJar.: la didáctica 
especial es conslderarda generalmente en· este segundo aspectoi: esto. es, abarca· el 
estudio de la aplicación de los principios generales de la didáctica, 'en el campo de ta 
ensenanza de cada dlsclpllna. · · · ·- · - -

La acción de la escuela es, mucho más que Instruir. Es- gula~ al educando 
por entre las aprensiones, dudas y aspiraciones a fln de· que pueda ser más útll a los 
demás y asl mismo. · 
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Educar es convencer el educando de que él es siempre capaz de realizar 
algo uUI para si y para sus semejantes. Es mostrar que el egolsmo no tiene sentido en una 
vida que nos tocó vivir junto con otros, ayudando y siendo ayudados. Es demostrar que el 
educando es capaz, que puede superarse a través de esfuerzos que Uenden cada vez a 
mayores reallzaclones. La didáctica no es, entonces, como muchos afirman un simple 
dep6stto de reglltas. La didáctica es la orientación segura de aprendizaje; la que nos dice 
como debemos de proceder a fin de hacer la enseñanza más eficaz y provechosa para el 
educando, como debemos proceder para que éste quiera educarse, de qué moddo actuar 
para que la escuela sea una Indicadora de caminosque den libertad a la personalidad. "La 
didáctica es el Instrumento y el camino que la escuela debe de recorrer en su forma de 
acción, junto a los educandos, para que éstos se eduquen y quieran realmente ducarse". 
(14) 

Ante todo esto, el maestro deberá recurrtr a la didáctica si quiere que el 
tratamiento Impartido en la educación especial sea eficiente, ya que, la dldácUca le 
permitirá ajustarse a la naturaleza y capacidad del educando y del medio en que éste se 
desarrollo. 

El maestro deberá considerar a la dldéctlca en su érea especial, es decir, 
descender a las especificaciones del área donde se localice el problema para que pueda 
planear, ejecutar y evaluar la forma en que deberá coadyuvar al alumno a superar 
cualquier dificultad. 

Nunca deberé perder de vista que el objetivo primordial de la dldácUca es 
orientar la ensenanza, y la elaboración de técnicas para Incentivar al alumno hacia el 
aprendizaje, esto es, deberá elaborar un tratamiento lo suficientemente atractivo al alumno 
para que se Interese en él y sobre todo que logre captar su atención t trate de que no 
caiga en la rutina y evitar que realice el tratamiento como algo que lo obligan hacer, sin 
entender que es por su propio beneficio. 

(14) Nérlcl G. lmldeo, g¡¡ di. pég. 57 
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Por todo esto, es que el maestro no puede apartar a Ja didáctica del 
tratamiento o de la educación especial en todas sus fases, por el contrarto deberá 
reconocer que en Ja didáctica encontrará uno de sus mayores apoyos para poder lograr el 
éxito de aquello que pretende ensenar. 

2.2 Importancia del aprendizaje slgnlftcaUvo 

Como la psicología del aprendizaje en el salón de clases se ocupa 
prtnclpalmente de la adquisición y retención de grandes cuerpos de significado y 
aprendizaje significativo. 

El aprendizaje slgnlficalivo comprende la adquisición de nuevos significados 
y, a la Inversa, éstos son productos del aprendizaje significativo. 

Esto es, el surgimiento de nuevos significados en el alumno refleja la 
consumación de un proceso de aprendizaje significativo. 

"La esencia del proceso de aprendizaje slgnlficalivo reside en que Ideas 
expresadas simbólicamente son relacionadas de modo no arbltrarto, sino sustancial con lo 
que el alumno ya sabe, senaladamente algún aspecto esencial de su estructura de 
conocimientos". (15) 

Según Ausubel, una de las razones de que desarrolle comunmente en los 
alumnos un propensión hacia el aprendizaje repelitivo en relación con la materta 
potencialmente significativa consiste en que aprenden por triste expertencla que las 
respuestas sustanclalmenle correctas que carecen correspondencia literal con lo que les 
han enseñado no son válidas para algunos profesores, otras de las razones consisto en 
que por un nivel generalmenle elevado de ansiedad, o por expertencla de fracasos 
crónicos de un tema dado carecen de confianza en sus capacidades para aprender 
significativamente y de ahí que, aparte del aprendizaje por repetición, no encuentre 
ninguna otra altematlva que el pánico. 

(15) Ausubel David, Psicología educa!lva. pág.56 
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Por último puede desarrollarse en los alumnos una actitud para aprender 
por repetición si estén sometidos a demasiada presión como para ponerse sueltos de 
lengua, o para ocultar, en vez de admitir y remediar gradualmente su falla. En estas 
circunstancias parece más fécll o más Importante crear la Impresión falsa de haber 
entendido con sencillez, aprendiéndose de memoria unos cuantos términos u oraciones 
clave, que tratar de comprender et significado de éstos. Los profesores suelen olvidarse de 
que tos alumnos pueden Inclinarse marcadamenie al uso de términos abstractos que den 
ta apariencia de propiedad aunque la comprensión de los objetos fundamentales de hecho 
no exista. 

"El tipo béslco de aprendizaje significativo, del cual dependen todos los 
demás aprendizajes de esta clase, es el aprendizaje de representaciones, que consiste de 
hacerse del significado de simbolos solos o de los que éstos representan. Después de 
todo, las palabras son slmbolos convencionales o compartidos socialmente, cada uno de 
los cuales representan un objeto, acontecimiento, situación o conceptos unllarlo, u otro 
símbolo de los dominios flslco, social e ldeaHvo. Al proceso mediante el cual aprende esto 
se le llama aprendizaje de representaciones, y es coextenslvo con el proceso por el cual 
las palabrasvlenen a representar para él los objetos o Ideas correspondientes a que se 
refiere aquellas esto es, las palabras nuevas vienen a significar para él las mismas cosas 
que los referente o a producir el mismo contenido cognoscitivo de éstos". (16) 

Existen dos clases béslcas de aprendizaje significativo, el aprendizaje de 
representaciones y el aprendizaje de posiciones. El primero de ocupa del significado de 
slmbolos o palabras unltarlas y el último del significado de las Ideas expresadas por grupos 
de palabras combinadas en oraciones. 

En el primer caso, aprender los significados de las palabras aisladas, denota 
aprender to que éstas representan o, en realidad, aprender proposiciones especificas de 
equivalencia representativa. En el segundo caso, el aprendizaje de proposiciones 
verdadero, la tarea de aprendizaje significativo no consiste en hacerse de lo que 
representan las palabras, sino más bien en captar el significado de nuevas Ideas 
expresadas en forma de proposiciones. O sea que el aprendizaje de proposiciones el 
objeto no estriba en aprender proposiciones verbales que expresan Ideas diferentes a la 
de equivalencia representativa. 

(16)Jbldem. pág.61 
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2.3. PtlnclpaleS funciones del docente 

Las responsabilidades de la docencia Uenden en Ir en aumento a medida 
que la familia va delegando su derecho de educar a sus hijos y deja caer toda la labor del 
maestro. 

Según Nérlcl, todo Indica que actualmente son tres las iunclones básicas del 
profesor. 

a) Función técnica 

b) Función didáctica 

c) Función orientadora 

. a) F~nclón. 1édi1~a.-'de :~~ardo a e~ta función, el profesor debe poseer 
suficientes concoclmlenlos relaUvos al ejercicio de la docencia. Ademés, atane a la cultura 
general que debe.coronar la suma de concolmlenlos Indispensables del ares que Integra 
su especlallzaclón, con el fln de facllltar el logro de una enseñanza Integrada. 

_-, :,, ·:··.~ .. -" .·-- -" . 

· · b), Función· dldácllca.- el profesor debe estar preparado para orientar 
correclamente el aprendizaje de sus alumnos, uUllzando para ello métodos y técnicas que 
exijan la parUclpaclón acUva de los mismos en la adquisición de los conclmlentos, 
habilidades, actitudes e Ideales. Asl pues, esta función consiste on orientar la ensenanza 
de tal modo que favorezca la reflexión, la creaUvldad y la disposición para la Investigación. 

c) Función orientadora.- en la acción educadora está lmpliclla la 
preocupación por comprender a los alumnos y a sus probleméUca existencial, a fln de 
ayudarlos a encontrar la salida para sus dlflcultades mediante una salida favorable, que les 
permite realizarse lo más plenamente e Incorporarse a la sociedad do una manera activa y 
responsable. En esta función la que procura establecer el nexo entre el profesor y los 
alumnos, para conocerlos mejor en sus virtudes y llmltaclones, con miras a su adecuada 
orientación. 

Un maestro es un gula que Interpreta y programa los objeUvos del esfuerzo 
educativo, anima las actividades de aprendizaje y los esfuerzos que el alumno raallza para 
lograr los objetivos.· 
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Es un Innovador, ya que es un puente de generaciones, es un explorador de 
la verdad que no se limita a Inculcar concolmlentos sino que pone nuestra vida en armonla 
oon todo lo existente. · ·· · · ·· . . . 

Debe ser un : lnv~stlgador constante ·que lleva a ia conquista de un 
humanismo clentfflco para la creatividad, para un compromiso social y hacia un hombre 
completo. · ,._ :-· 

- . >{{._ . . ~ . - <~::;>; 

es· un ·consejero que· mediante· el diálogo lleva al. alumno a la act;ptaclOn de 
los demás,· al descubril!llent~ de si mismo y a la libe ración de energlas:: · 

· Se Ira~ d~ ~n cie~dor que se caract~nza por la calfd~d 'e ;;;te~sldad de sus 
Ideales, actitudes y preferencias en relación a la vida, ·a la cultura; al medio social y 
profaslanal en que vive; par su capacidad para apreciar la verdad, estimar la belleza y 
hacerse autónomo para conducir a la autonomía. · 

2.4 CualldadlÍs del docente 

. A través de las Investigaciones realizadas entre los educandos, resulta 
evidente que ·las· cualidades más admiradas en. el profesor son: jusUcla, bondad, 
delicadeza, cal.me, honestidad: puntualidad y capacidad didáctica . 

. Un estudlci' irit~resa~te fue et realizado por Adelalde Lisboa de Ollv~lra en 
cuantoa a la manera que es visto el profesor en los tres niveles de ensenanza. Algunas 
condiciones· sobrasalen·.en los tres: Inteligencia, slmpalia, honestidad; cultura especial, 
cultura pedagógica y ausencia de preferencias personales. · 

- • . En el eu:~ pnnÍarlo ,;,bresalen la preocupación d"a en~nar, da dirigir el 
aprendizaje por parte del profesor,tanto que él debe: "dar un programa; ayudar, explicar · 
bien, .. explicar. muy despacio y aclarar, . saber enseñar, tener un lenguaje claro; ser 
constante y puntual,· pronunciar bien las palabras, mantener la materia al dfa y adaptar 
libros". (17) · · · · · · · · · 

(17) lmldeó Nérlcl..aiLJ:it, pág. 97 

26. 



Es un Innovador, ya que es un puente.de generaciones, es un explorador de 
~~~::i~~~~~~~e'.lmlla a Inculcar_ concolmlenlos sino que pone nuestra _vida en annonla 

Debe ser un Investigador C<insianle

0

: ~~.¡'~le~{ ~ I; ronqulsla de un 
humanismo clentlfico para la creatividad; para un compromiso soclal y hacia un hombre 
completo. · ·'- ';_;:.·.. ; ·. ;; :: : . :~-;·;, i.".: . :e ~ .. 

'' ;::~ -'~: J 

Es un cons~Jero que m~cÍ1~,;'¡9 er'~1á10~~ Í1e~~ 81 aluÍi1~~ ~ la li'ceptación de 
los demás, al descubrimiento de si mismo y a la liberación de energías;·: : ' · : ·: . 

Se trata de un creador que se ca~clerlzapor.;a ~lidad ~lnte~~lda~ ~e s~s 
Ideales, actitudes y preferencias en relaclón a la \'Ida, a la cultura, al:medío social y 
profesional en que vive; por su capacidad para apreciar la verdad, estimar la belleza y 
hacerse autónomo para conducir a la autonomía. · 

2.4 Cualidades del docente 

A través de las Investigaciones realizadas entre los educandos, resulta 
evidente que las cualidades más admiradas en el profesor son: justicia, bondad, 
delicadeza, calma, honestidad, puntualidad y capacidad didáctica. 

Un estudio Interesante fue el realizado por Adelalde lisboa de Ollvelra en 
cuanloa a la manera que es visto el profesor en los tres nlveles de enseñanza. Algunas 
condiciones sobresalen en los tres: lnlellgencia, slmpatla, honestidad, cultura especlal, 
cultura pedagógica y ausencia de preferencias personales. 

En el curso primario sobresalen la preocupación de enseñar, de dirigir el 
aprendizaje por parte del profesor, tanto que él debe: "dar un programa, ayudar, explicar 
bien, explicar muy despacio y aclarar, saber enseñar, tener un lenguaje claro, ser 
constante y puntual, pronunciar blan las palabras, mantener la materia al día y adaptar 
libros•. (17) 

(17) lmldeo Nérlcl.llll..cil, pág. 97 
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Ser profesor es algo más que ser conocedor de una disciplina y dar clases 
sobre la misma. Lo contrario supondrla reducir la educación solamente al proceso de 
lnstrueclón. Para educar, es preciso más; es fundamental la comprensión, la slmpatla y la 
jusUcla. 

Auxiliar al educando en su realidad blopslcosocial es la finalidad principal 
del profesor. A él le cabe esa realidad. a fin de llevar al educando a realizarse. 

Pueden se¡ senaladas, como cualidades necesarias para el ejercicio del 
magisterio: (18) 

1.· Capacidad de adaptación.- el profesor debe ponerse en contacto con el 
alumno y su medio y a partir de esta slluaclón Ir elevándolo poco a poco a realizarse de 
acuerdo a sus poslbllldades y a las necesidades sociales, teniendo en vista una vida 
mejor. 

2.- Equlllbrfo emouvo.· ésta es una cualidad de suma Importancia, pues el 
adolescente, naturalmente presenta dificultades emotivas y es siempre un desastre 
cuando se le obliga a trabajar con un profesor que es Inferior a él, en este sentido. No es 
posible educar a no ser en un ambiente que Inspire confianza en el educando y que no 
esté sujeto a caprichos del momento. 

3.- Capacidad Intuitiva.- resulta útil que el profesor tenga cierta capacidad de 
Intuición de modo que pueda percibir los datos, movimientos o disposiciones de ánimo de 
los alumnos, no totalmente manifiestos. La Intuición puede llevar al profesor a aprender 
estados de ánimo del alumno en particular, o de la clase, sobre la base de Indicios 
mínimos, consiguiendo asl evitar o controlar slluaclones que podrlan evolucionar 
desagradablemente. 

(18).Jbllmm, pég.98 
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4.- Capacidad de conducción.- el educando reconoce sus limitaciones y 
acepta aunque veladamente, que la escuela procura conducirlo hacia alguna meta. Admite 
a la escuela como camino para llegar a algún lugar o hacia una finalidad. Esto es evidente 
tratándose de adolescentes que se encuentran desorientados y sienten la necesidad de 
ser socorridos y orientados. 

5.- Amor al prójimo.- serla esta la cualidad reveladora de vocación para el 
magisterio. No se entiende que alguien se oriente hacia el magisterio sin que sienta algo 
hacia el prójimo una voluntad y deseo de ser úlll y de ayudar directamente al prójimo. Con 
relación al profesor de ensenanza media, este amor puede traducirse en simpatía para el 
adolescente, lo que no es fécll de lograr, teniendo en cuenta que éste por causa de los 
desajustes que presenta, termina por Incomodar al adulto. 

6.- Sinceridad.- toda acción para educar, tiene que ser auténtica. La marca 
de la autenticidad, en esle caso, es fa sinceridad. El adolescente por otra parte, tiene como 
un sexto sentido para captar la sinceridad de aquellos que trabajancon él. Toda obra de la 
escuela, de la educación en si, tiene que ser expresión de sinceridad. 

7.- Interés cfenlfflco, humanfstico y estético.- dado que despierta al mundo 
al educando es susceptible a lodos los valores de la cultura, en el sentido cfenlfflco, 
humanfstico y estético. Ciertamente el Interés mayor por uno y por olro grupo de valores es 
determinado por las propias preferencias del alumno. Aunque el profesor no sea 
especialista en determinado sector de la cultura, debe tener una preparación general 
mfnfma, capaz de marcar la dirección y el significado del mismo cuando se lo sollclte el 
alumno o un grupo de ellos. 

8.- Capacidad de aprehensión de lo general.- es conveniente y necesario 
que el profesor ofrezca la posibilidad de aprender lo que hay de general en los hechos 
parUculares, a fin de ayudar al adolescente a liberarse de las limitaciones del caso únfcolo 
que Influirá en el enriquecimiento de su personalidad y en la elaboración de los conceptos 
rectores de sus pasos, cuando logre trascender los hechos particulares en que está 
Inmerso, para ver a lo lejos y descorrer la cortina del Infinito. 

9.- Espfrllu de justicia.- justicia en el sentido de establecer normas Iguales 
para todos, para eliminar los provllegfos, también en el sentido de ponderar las 
circunstancias personales que fundamenten el comportamiento del adolescente, de tal 
manera que los problemas de cada uno puedan ser comprendidos. 
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10.· OlsposlclOn.- es lnpresclndlble que el profesor este dlspusto a escuchar 
con Interés a los alumnos y atenderlos cuando necesiten ayutla. La disposición es una 
actitud que con.slste en estar siempre en condición en detenerse ante un alumno para 
aconsejarte en sus dlflcullades, creando así, el ambiente propicio para que se manlfleslen 
en sus preocupaciones. 

11.· Mensaje.· para ser realmente profesor es necesario senllr, dentro de sí 
que se Uene algo que transmlUr al prójimo, un mensaje que comunicar. El profesor 
auténUco siente que debe dar algo o percibe objetivos que lo Impulsan a dlnglrse a sus 
semejantes. 
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CAPITULO 111 

CIERTAS DIFICULTADES QUE PUEDA PRESENTAR EL ALUMNO EN EL 
APRENDIZAJE DE LA LECTO ESCRITURA Y LA ACCION DOCENTE 

3.1 Aprendizaje de la lacto escritura 

3.2 Ellologla, definición y tipos de problemas an la lecto escritura. 

3.3 Slntomatologla, perce~clónaÜdlüva, trast~mos .visuales y motores. 

. . . . . -
3.4. Dlagrióstlco del tipo da problema: 

3.5 Principios g~ne".'les dei tratamiento. 

3.6 Métodos espe~l~les ad~ptados a nlnos c<Ín problemas en la lecto escritura. 



CAPITULO 111 

CIERTAS DIFICULTADES QUE PUEDE PRESENTARL EL ALUMNO EN EL 
APRENDIZl'.JE DE LA LECTO ESCRITURA Y LA ACCION DOCENTE 

El lenguaje es uno de los fenómenos que se ha Ido desarrollando en el 
transcurso del tiempo, debido a la necesidad del hombre de transmitir a los demás sus 
pensamientos, esto es que el lenguaje responde a la necesidad de comunicación, factor 
Indispensable para el funcionamiento de las sociedades, y por lo tanto todo programa 
educacional deberé considerarlo. 

El lenguaje permite expresar nuestros sentimientos y emociones, asl como 
adquirir y transmitir los conclmlentos. En toda comunidad el fenómeno del lenguaje se 
manifiesta en diversas formas de comunicación. Entre ellas, la más Importante es el Idioma 
o lengua, que expresa las partlculariedades culturales de un pueblo y que van 
modificándose a través de la hlsloria. 

Es por todo lo anterior que el presente capitulo trata la problemática del 
aprendizaje de la lacto escritura, desde dnerentes puntos de vista; para poder conocer 
cuáles son sus posibles causas y cuáles pudieran ser algunas medidas que nos sirvan, 
dependiendo del caso. 

3.1 Aprendizaje do la lacto escritura 

El nlno, tenga una discapacidad o no, necesita de una educación que tome 
en cuenta todos los aspectos del desarrollo; las funciones sensoriomotricas, el lenguaje, la 
percepción auditiva, visual y clnestéslco-táctil; la faculta de de pansar. aprender y recordar; 
la adaptación social y el desarrollo emocional. 

En el curso de la vida, el proceso de la percepción Uene lugar. por lo común, 
en forma simultánea con la de las sensaciones, el lenguaje, los pensamientos y los 
recuerdos. Cuando se consideran las funciones perceptuales Independientemente de las 
funciones generales de una persona, ello sólo obedece al hecho de contar con un medio 
para tener una mejor comprensión del proceso vinculado con la función global del ser 
humano. 
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"La enseñanza de la percepción, por tanto, si bien ha sido programada para 
esas facultades especificas, sólo será efecüva si esté Incluida en un plan Integral qua tome 
en consideración el desarrollo total del nlño".(19) 

La percepción visual es la capacidad de raconocer y discriminar los 
estímulos visuales y de Interpretarlos asocléndolos con ·experiencias anteriores. Le 
percepción visual no es solamente la facultad .de ver correctamente. 

La percepción visual Interviene en casi todas las acciones que ejecutamos; 
su eficiencia ayuda al niño a aprender e leer, a escribir, a usar la ortografla, a realizar 
operaciones aritméticas y desarrollar las demés habilidades necesarias para tener éxito en 
Ja tarea escolar. Sin embargo, muchos niños Ingresan a la escuela poco preparados para 
realizar las tareas de percepción visual que se les exige. 

El programa de figuras y formas está concentrado en cinco facultades de 
percepción visual que en apariencia llene mayor Importancia para la capcldad de 
aprendizaje de los niños: 

a) Coordinación vtsomotriz. 

b) Percepción de figura y fondo. 

c) Constancia perceptual. 

d) Percepción de posición en el espacio. 

e) Percepcló~ de I~~ rel~~Íones espaciales. 

Las cinco áreas antes mencionadas están basadas en los estudios hechos 
por Marianne Frostlg; 

. . - .·.·. ' -

a) La éooÍdlrÍiiclón vlsomotrlz es la capacidad de coordinar la visión con los 
movimientos del cuerpo o de sus partes. La ejecución uniforme de toda acción en cadena 
depende de l_a adecuada coordinación vlsomotñz. · 

(19) FrosUg Marianne, Ag11ras y Formas, pég.7 
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b) Para comprender la percepción figura y fondo y su Importancia, es 
fundamental recordar que percibimos con mayor clartdad aquellas cosas a las que 
prestamos atención. El cerebro humano está organizado de manera que pueda 
seleccionar de entre un conjunto de estímulos que le llegan un número llmiledo que se 
convierten en el cenlro de Interés. Estos estlmulos seleccionados fonnen le figura en 
nuestro campo perceptual, pero la mayorta de ellos constituye el centro de nuestra 
atención. Cuando ésta es desviada hacia alguna otra cose, el nuevo centro de Interés se 
convierte en ta figura y lo que entes ere figura ahora es fondo. 

La dificultad para controlar la desviación del centro de atención de un 
estímulo a otro provoca problemas llamados genértcamente de omisión. El nlno que 
presente esta dificultad parece descuidado en sus tareas, porque no puede encontrar el 
lugar correspondiente en un texto, omite secciones y no puede resolver problemas 
conocidos si aparece en una página muy apretada, ya que no es capaz de selecclonar los 
detalles Importantes. 

c) La constancia perceptual supone la poslbllldad de percibir que un objeto 
posee propiedades lnvartables, como fonna, posición y tamanos específicos a pesar de la 
vartabllldad de su Imagen sobre la retina del ojo. 

Otras tres propiedades de los objetos que puedan percibidos. visualmente 
como una constante son el tamano, el brtllo y el color. 

·La ~n.~tan~a del támano comprende lá facult~d d~ percibir y reconocer la 
dimensión real de un objeto en fonna Independiente de los factores que pueden cambiar 
su volumen aparente.:•·:. :.:· · 

La c~~stan~~ d~l~rtll~s~pon~· la ~~Slbllldad de juzgar la claridad o blancura 
de un objeto sin tener en cuenta la cantidad de luz reflejada por el mismo. 

\~ ~~stancla ·del color comprende la capacidad de reconcocer colores 
Independientemente del fondo o de las condiciones de la Iluminación. 

· d) Puede definirse la percepción de la posición en el espacio como la de la 
relación en el espacio de un objeto con el observador. Especialmente por lo menos, una 
persona siempre es el centro de su propio mundo y percibe los objetos que están por 
detrás, por delante, por arriba, por debajo o al lado de si mismo. 
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Sus problemas son más manifiestos cuandom se encuentran frente a sus 
primeras tareas escolares, puesto que las letras, palabras, frases, núros y figuras se le 
presentan dlstorclonados y por eso los confunde. Para dar un ejemplo más simple y que se 
obser.oe con mayor frecuencia, el nin o que llene dificultad para percibir la posición correcta 
de un objeto en relación con su cuerpo suele ver la b como d, la p como q, el 6 como 9, el 
24 como 42, etc. Esto hace dl!fcll para él el aprendizaje de la lectura, la esCfltura, el 
deletreo y ta aritmética. 

e) La percepción de las relaciones espaciales es la capacidad de un 
observador de percibir la posición de dos o más objetos en relación consigo mismo y 
respecto los unos con los otros. 

Las dWerenclas entre habllldades que Intervienen en la percepción de la 
figura fondo y la de las relaciones espaciales, es que en la primera el campo visual está 
dlvldldo en dos partes figura y fondo mientra que en la percepción de. las relaciones 
espaciales puede observase cualquier número de partes diferentes, relacionadas. las unas 
con las otras, y todas reciben una atención casi Igual. 

,L~~ cim'6ú1~~e;' ~~~ptuales pueden ser causadastambién por una 
disfunción del sistema nervioso,: por serios trastornos emocionales o, como en el. caso: 
!recuente de nlnos en coMJclones económicas precartas, por falta de eslfmulo temprano. · 

"No todas tas dlficuttades de aprendizaje se deben a discapacidades de 
percepción visual. También pueden haber problemas de percepción audJUva, de momeria, 
de aprendizaje da los slmbotos o en la asociación de esllmulos visuales o auditivos. · 
Algunos niños estén més afectados por la discapacidad de recordar una secuencia visual 
en si.No obstante, es usual en niños con problemas de aprendizaje ny de conductas mlls 
generales y persistentes exista un déficit perceptual visual como la principal deficiencia oo 
como parte de cierto número de ellas". (20j 

A . menudo los maestros plantean la cuestión sobre si debe demoraroe el 
Ingreso, o si deben proponerse las tareas escolares, hasta que el niño haya completado su 
ensenanza preparatoria. Pero mantenerlo en el jardín de nlnos o en primer gradl, o retrasa 
su entrada a la escuela, no es siempre una solución adecuada. 

(20).lbldliln, pág. 10 
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Aquellos nlflos que no puedan concurrir al colegio por Inmadurez suelen ser 
los que han sufrido privaciones económicas o tienen dificultades percepluales, y son 
precisamente los que necesitan el estímulo del medio escolar y los que por lo general 
mejoran con espectacularidad una vez en él. Ademés, la experiencia puede considerarse 
como prueba de fracaso, tanto por los pequenos como por sus padres, aumentando asl los 
trastornos emocionales que tan a menudo se observan en nlnos con dificultades de 
percepción visual. 

Sin emoargo, en los métodos para la ensenanza de la lectura y escritura se 
marcan diversos conceptos o distintas formas de lnierpretar la teoría educativa. A cada 
una de las etapas, corresponde una determinada técnica que se refleja como es natural, 
en la forma de ensenar Jos elementos de expresión. 

Desde los métodos de deletreo y silabeo, hasta los llamados globales, 
pasando por los fonéticos se aprecia una evolución que hace evidente el propósito de los 
educadores de facllltar al nlno en aprendizaje, sin forzar sus capacidades y facultadedes y 
con respecto a los Intereses y tendencias naturales del desarrollo psíquico, el cual se Inicia 
al nacer y concluye a la edad adulta, el que es comparable al creclmlenlo orgénlco, el que 
consiste esencialmente hacia una marcha al equlllbrio. 

Plaget dice que así como el cuerpo evoluciona hasta alcanzar un nivel 
relativamente estable, caracterizado por el final del crecimiento y la madurez de los 
órganos, así también la vida mental puede concebirse como la evolución hacia una forma 
de equlllbr1o final, representada por el espfrilu adulto. El desarrollo es por tanto, una 
progresiva equlllbraclón, desde el punto de vista de la lntel/gencfa, es fácil oponer la 
Inestabilidad e Incoherencia relativas a las Ideas Infantiles, a la sistematización de la razón 
adulta. También en el terreno de la vida afectiva, se ha observado muchas veces como 
equilibrio de los sentimientos aumenta con la edad. 

So hace necesario estudiar algunos de los métodos que se han aplicado, o 
se están aplicando en México, sin que se tome partido por ninguno de ellos pues el 
maestro es el único capacitado para aplicar el método que conozca y domine mejor, a 
condición de que ademés de que garantice el éxito de su labor aplique las técnicas más 
adecuadas a las condiciones del educando, del me<llo y de los objetivos del primer ano de 
primaria por tal motivo, se hace necesario enunciar dichos objetivos y algunas 
consideraciones del nlno del primer grado, ya que de esto dependerá en gran parte la 
elección del maestro entre uno y otro método, es Importante senalar que fa siguiente 
Información se obtuvo del Plan y Programas de Estudio de la Secretarla de Eeducación 
Públk:a (S.E.P.) 1993: 
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PROPOSITOS OEL PROGRAMA DE ESPAAOL 

El propósito central de los programas de espanol en la educación primaria 
es propiciar el desarrollo de las capacidades de comunicación de los nlnos en los distintos 
usos de la lengua hablada y escrita. 

Para alcanzar esta finalldad es necesario que los niños: 

• Logren de manera eficaz el aprendizaje Inicia! de la lectura y escrilura. 

• Desarrollen su capacidad de expresarse oralmente con claridad. 
coherencia y sencillez. · 

<·- -_ 
• Aprendan a aplicar estrategias adecuadas para la redacción de textos de 

diversa naturaleza y que persiguen diversos propósitos. · · 

. _ • Aprendan a reconocer las diferencias entre-dlvers~; tipos de texto y a 
construir estrategias apropiadas para la lectura. · 

'. ·~dquleran .el hábito de la leclure y se· forme~ có,;,~. rectore; que 
reflexionen sobre el significado de lo que leen y puedan valorarlo y cr!Ucarto, que disfruten 
de la lectura y formen sus propios criterios do preferencia y de gusto estético. 

f 'oesa~~llen habllldades para la re~lslón y ~rre~~ónd~ ~~s'proplos teXtos.

• Conozcan las reglas y formas del uso.de la lengua, 'compré~dan su sentido 
y las apliquen como un recurso para lograr claridad y eficacia en la comunicación. 

• ser>Bn buscar Información, valorarla y pro~~art~ y em~i~aria dentro y 
tuera de la escuela, como Instrumento de aprendizaje autónomo; · 

:; ~·, ,.; 

La realización de estos objetivos exigen la aplicación de. urí -enroque 
congruente cuyos principales rasgos son: · · • 

1.· La Integración estrecha entre conlenldos y actlvld~des. 

2.- Dejar una amplia libertad a los maestros en la sei~c:dón de lé~lcas y 
métodos para la ensenanza lnlclal de la lectura_ y escritura. · · · · -

3.· Reconocer las experiencias previas de los ·rimos en relación con la 
lengua oral y escrlla. 
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4.- Propiciar el desarrollo de las competencias en el uso de la lengua en 
todas las actividades escolares. · 

5.- Utilizar con la mayor frecuencia ;as actlvl~ades. de g~po. 
' ~ ~"" ~ \ 

Los programas para los seis gredas artlculan los contenidos y las 
actividades en tomo a cuatro ejes !eméticos: 

a) Lengua hablada. 

b) lengua escrita. 

c) Recreación lllerarla. 

d) Reflexión sobre la lengua. 

OBJETIVOS DEL PRIMER GRADO EN ESPAlilOL 

Lengua hablada. 

Conocimientos, habllldades y actitudes 

• Desarrollo de la pronunciación y la fluidez en la expresión. 
• Predicción de secuencias en el contenido de textos. 
• Comprensión y transmisión de órdenes e Instrucciones. 
•Desarrollo de la capacidad para expresar Ideas y comentarlos propios. 

Situaciones comunicativas 

• Conversación 
- Conversación sobre temas Ubres, lecturas y preferencias respecto a 
programas de raflo y televlslón. 
- Autopresentación ante el gru~. 

• Narración ·> . .- .. 

• Narración lndlvldual y colectiva de vivencias y SUCeSOS cercanos. 

• Oescripclón . . . . . . . , . " .· 
- Descripción de Imágenes en libros para anUclpar el contenido de 
textos. · • .. ,· ."· ··> .• • ...::-.> < .. ,,, . · ·,;-...... 
- Juegos con descripciones para adivinar de qué o quién se trata. 
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• Enllevlstas 
- Juegos de simulación de enllevlstas. 

•Discusión 
- Expresión de opiniones en reuniones de grupo. 

• Recursos no verbales 
- Expresión e Interpretación de mensajes mediante la mímica. 

• Comprensión de Instrucciones 
- Participación en juegos que requieran dar y comprender órdenes. 

Lengua escrita 

Conocimientos, habllldades y actitudes. 

• Representación convenslonal de las vocales en letra scrlpt y cursiva. ·· 

•Representación convencional de las r~i~s "~~;."!';:·-~~~:-·;~~:~~:-~--~.~-~"le;~ 
snpt y cursiva. · · · · 

•Representación convencional de las letras "r", .,,.;, ."c", ;q;, "b", "v", "n", "ñ", 
"f", "J" en letra scnpt y cursiva. ;;\ .• : · • ,. 

• Representacló~·~miénclo~al de las leÍras •cli•; 'h;; '11', 'y", ~g", ~z', •x• 'vi', 
'k" en letra srlpt y cursiva.·· ·· · · · · · · · 

• Dlreccícin~ll~ad ~e la ~scntur~: 
• La sepa,;;ciÓn d~ las !~Iras. 
•El espacio.entre letras en llÍ letra.sCrtpt •. i 

párrafos. 
• ldenuÍÚ:ación y uso de maYiis~u!f Inicial en el nombr propio y al Inicio de 

• lderítlficaCJó~ ~~¡ ~un;o~na;·Y del ptÍnto y aparte • 

• cón!¡¡;erislÓn d~·,~·1eciuiá de oraclo~es y te~ios bre~es. 

Impresos. 
• Lectura e~ voz·ª'"' de. textóse1á6.óraéió~' por los alurnnós y de materiales 

'. ' 
•Reconocimiento.de la esetltura como una forma de comunicación. 

3B. 



Situaciones comunicativas. 

•Lectura 
- Interpretación de Ilustraciones. 
- Comparación de palabras por el número de letras y por la letra con 
la que empiezan. 
- Lectura del nombre propio. 
- Comparación de palabras para descubrir la representación 
convencional de las letras. 
- Localización de palabras conocidas en textos. 
- Localización e Identificación de palabras familiares. 
- Lectura y comentar1o de leztos breves escritos por nlnos. 
- Escuchar y seguir lecturas hechas por el maestro y los alumnos. 
- Exploración libre de diversos materiales escritos. 

•Redacción 
- Escritura del nombre propio. 
- Escritura de palabras y oraciones. 
- Redacción e Ilustración de textos. 
- Elaboración de recados utilizando dibujos y palabras. 
- Iniciación en la corrección de textos propios poniendo atención en 
el uso de mayúsculas en nombre propios y al uso del punto final. 

Recreación literaria 

Conocimientos, habilidades y actitudes 

•Atención y seguimiento en la audición de textos. 

• Participación en les lecturas realizadas por el maestro. 

• Cuidado en el manejo de libros. 

Situaciones comunicativas 

•Audición 
- Audición de textos Infantiles narrados o leidos por el maestro. 
- Elaboración de dibujos alusivos a los textos escuchados. 
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"Leciura · 
- Participación del alumno en la lectura que el maestro realice, 
anticipando palabras y contenido con base en lo que el niño 
escuche . . ... 
- Leciura comentada de textos Ilustrados. 

•Creación 
- Redacción coleCUva de cuentos y de diálogos con base en la 
leciura de otros textos. 
- Creación de rimas con base en otras ya conocidas. 

•Recreación 
- Transformación de finales de cuentos. 

• Escenificación 
-Participación en juegos, rondas y cantos. 
- Declamactón de cuentos y poemas. 
- Representación de personajes conocidos de la literatura Infantil. 
- Escenlflcaclón de cuentos utilizando titares y máscaras elaboradas 
por los niños. 

•Juegos con palabras 
- Trabalenguas y adivinanzas. 

Reftexlón sobre la lengua 

Conocimientos, habilidades y actitudes 

• Reconocimiento y uso Inicial de las terminaciones que generalmente 
Indican género y número. · · · · 

• Observación del orden de las pal~bias en ~~ rira~lón . 
• ldentiflcacfón y uso de algunos slnÓn1;n(l5: 

• idenUilcaclórÍ y u~ri~e ora~lones aÍlrrnalÍ~~s y ~egauvas. 

Situaciones eo~unréauva~ 

•Todas las que se proplcl~n ¡iara eÍ trabajo en los otros ejes. 

• J~egos con palabras. · 
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La educación del niño no se Inicia en el momento de su Ingreso a primer 
grado, la labor de la escuela primaria consiste en aportarte los elementos necesarios para 
enriquecer los aprendizajes previamente adquiridos en el ambiente del que proviene y las 
actitudes positivas para consigo mismo y con los demas . 

.. Los primeros años de vida del niño son muy significativos para su desarrollo. 
De ahl que la labor que realice el maestro de primer grado sea determinante en relación 
con la \llda escolarizada del niño, ya que es en esta etapa Inicial cuando éste habrá de 
Integrarse a las nuevas situaciones que se derivan de pertenecer a un grado escolar . 

. El maestro· se enfrenta a un grupo de niños que difieren en capacidades y 
debe estar consciente de que no todos han podido desarrollarlas en el mismo tiempo y con 
Igual éxito. 

Recomendaciones que Intentan ser un apoyo a ·'ª labor del maestro: 

1.- Observar ·los rasgos" de madurez del alumno, en lo que se refiere a los 
aspectos pslcomolrl~~s, .~gnosltlvos y s?cloafectlvos.' · · · · ' · 

.·~· 

2.; Estimular los aspectos que acusen alguna .deficiencia como- preparación 
para que el niño Inicie ·el progren:ia del grado.. .·.:· . . ·:'•:,, ... ,. 

:J.; o;g~nlZar dr<>~·renías :dé~apCÍyÓ ciin CrlterÍo '°amplio qüe•abaiQuen 
actividades variadas y flexibles con metas• diversas. para·· poslbllllar; la. partlclpaclñon -
progresiva del nlñ(l·. >. · ·· ;·- ·~:,;• ·. ·· ·· .~ -·-:· ¡_~:: .<•· 

4.- E\lltar Í:~;Vlslón daÍ'grupo en'secdone$de a!Úmnos más o menos 
dotados, ya que esto ~o es b.~né~:? P~.ra. el d~sar:ro,110 eni~cl~n~I d<:I nl~o;: · · · · 

5.; Fomenta~~ exp;:¡,~~! el res~eto eti~ol~to a .;;¡d~ ~l~mno co~.; pe.;,na. 
i·· 

a:- Evitar sistemas de evaluación que pro¡Ílélen sentimientos de iiifenorldad 
o de falsa superioridad en lo~ alu~os: •· .• , ·· .. • · .. 

1'.- Desciibrtr e~ ~da niño la poslbUÍd~d de paittCÍpaclÓn y ésumuÍarlo con 
el elogio oprtuno. ·: · · · · · 

8.- No exigir. más al niño de. lo que puede rendir.de acuerdo con su 
desarrollo para evitar que experimente sentimlen_tos de frustaclón. 

. . . es Importante concocer y" desarrollar los Interese propios de niño, ya que las 
actividades y contenidos del programa se basan en ellos. Ademés partiendo de los ya 
existentes. se puede promover la formación de nuevos Intereses. 
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Los métodos más comunes que se han dado son: 

1.- Del deletreo 

2.-Sllabeo 

3.- Fonéticos 

4.- Sintético AnaJIUco 

5.- Analltlco SlntéUco 

6.- Globales 

7.- Eclécticos y combinados 

8.- Slmulténeos. 

9.- Sucesivos •. 

10.- Escritura-Lectura. 

11.- Lectura-Escritura. 

12.'. Mixtos.,. 

Entre Jos métodos representaUvos del deletreo, més conocidos y usados en 
México, en el siglo pasado, estnan el Silabario de San Miguel y el Mantilla No. 1. 

El silabario de San Miguel es un verdadero documento de la pedagogía 
tradicionalista y anUclentrflca, cuyo origen se remonta a siglos pasados. Su origen como su 
nombre lo Indica es rellgloso, y en Ja tiltlma hoja aparece un catecismo breve, presentado 
en fonna de breves preguntas y respuestas. ""Históricamente, el silabario se usó para 
ensenar a leer an las escuelas parroquiales y religiosas en generar, con él aprendieron a 
leer millones de mexicanos". (21). 

(21) Barbosa Antonio. Como han aprendido a leer y a escribir Jos mexicanos pág.29 
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Lo més curfoso y sorprendente es que todavía hasta hoy pen:turan los 
sllabarfos, especialmente el de San Miguel. del cual se lmprfmen anualmente miles de 
ejemplares que se venden y se utilizan como medio de aprendizaje de lectura en nuestro 
país en el resto del Continente y en Espana misma. 

El método de Mantillla No. 1 también es un método de deletreo pero más 
completo por su material, es de origen español y comenzó a usarse en nuestro país 
durante el siglo pasado en la escuela lancastertana. Su autor fue Luis F. Mantilla, profesor 
de lengua y literatura española. 

Vogel fue uno de los primeros en utilizar los métodos fonéticos en Alemania. 
Ensena cada palabra como un todo, sin estudio previo de los elementos fonéticos. Asocia 
estrechamente la fonna gráfica de cada palabra con su significado, haciendo la enseñanza 
més Interesante y atractiva que los métodos conocidos hasta su Invención. 

Comienza por ensenar cerca de 50 palabras que han de reprasentar Ideas 
!amillares al niño y consutuldas por dos o más sílabas. Presesnta al nlno el objeto que 
simboliza la palabra o una representación gréfica del mismo y hace juegos de lectura para 
reconocer las palabras representadas. Una vez ya bien aprendidas 20 ó 25 palabras, se 
comienza a realizar la descomposición de los elementos fonéticos haciendo después 
ejercicios de síntesis pare buscar nuevas palabras. 

Fue el maestro Enrique C: Rébsamen el que Introdujo a México ese método 
si bien con una serle de modificaciones producto de la experiencia, difiere por eso de sus 
de sus Indicadores en algunos aspectos técnicos, pues acentúan más el aspecto del 
lonetlsmo y selecciona una serle de palabras clave muy familiares a los Intereses del nlno. 

La adopción del método Rébsamen para la ensenanza de la lectura 
escrttura, vino a subs!llulr el vicioso método del deletreo, que se usaba antiguamente. Fue 
Indudablemente una base finne para la transfonnación educativa en nuestro país. 

Las características del método Rébsamen son: 

a) Analf!lco Sintético 

b) Fonético 

c) Slnultáneo 

d) Esctltura - Lectura 
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Cuando parecía que el anéllsls en la enseñanza de fa recto escritura tomaba 
carta de naturalización en nuestro medio pedagógico, el maestro Greforio Tones Quintero, 
se pronunció de una manera decisiva en favor de la slntes!s, por el camino del fonetlsmo, 
pero Introduciendo como novedad la onomatopeya en los sonidos. 

Primero en su Gula del Método Onomatopéyico publicada por primera vez 
en 1908, atacó rudamente a los defensores de la enseñanza por palabras normales: 
Rébsamen, Luis E. Rulz y Manuel Flores. Duespués en 1929, publicó Los Métodos de la 
Lectura Americanos y su lnadaptabllldad al Español, en las que discutió las resoluciones 
de la Conferencia Pro Lengua Nacional auspiciada por la Secretarla de educación pública 
y celebrada en la ciudad de México en marzo de 1928, que se pronunció en favor de !os 
métodos globales. 

Los mélodos de lectura se dividen en dos grandes grupos: analñltlcos y 
sintéticos. Esta es la división fundamental, y de ella se derivan lodos los métodos 
conocidos. SI a los anleriores caracteres se agregan otros, como la simultaneidad o la 
sucesión, el fonetlsmo o el deletreo, so pueden obtener todas las comblna~lones posibles. 

Análisis: es la descomposición de una cosa en sus partes. 

Síntesis: es ta recomposición de esa cosa por la iéu~ÍÓn de .sus partes:· 

Al descemponer una palabra en sllabas y lefras,laa~~liz~~os; al reunir ~us 
letras y silabas para formarla, la sintetizamos. . •. 

Simultaneidad: es la enseñarlza ~~ 1~'1e~;u,.; ~ de I~ ~~Crituia a I~ vez es 
decir, al mismo tiempo. ·'·:'-. ·:·.·:t ,.,,., .. 

SÜc~sl6n: es'1~ e~~ena~rií ~;la !e~fu;i; ;~e 1~·~sc~1~~. una después de 
otra: primero la lectura y después la escrUura: C~nforme a :estos ooncaptos, hay métodos 
simultáneos y métodos sucesh1os. · · · · - · • · · .. · 

Fonetls~o: e: ,; ~ns~nan~~ de 1~: telias por ~u ~~nido y no por su nombre. 

Deletreo: es la ensenanzade las letiíispor s~-n'obre y no por su sonido. 
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Conforme a estas Ideas hay métodos fonéUcosy métos de deletreo. 
Ademés, hay métodos silábicos y métodos de frase, según según el punto de partida la 
silaba o la frase. Algunos han dado en llamar método natural al de frase, pero 
Injustificadamente, puesto que la naturaleza no ensena a leer, y todo método de lectura es 
forzosamente artlflelal. 

Los conceptos anteriores, denominados elementos de los métodos de 
lectura, si se combinan dando lugar a diversidad de métodos. Asl un método anelltlco 
puede ser de frases o de palabras, simultáneo o sucesivo, fonéUco o no. Un método 
sintético, Igualmente puede ser simultáneo o sucesivo, fonético o de deletreo. 

Caracterfstlcas del método onomatopéyico: 

a) es fonético, es decir emplea los sonidos de las letras y no sus nombre. 

b) Su foneUsmo es onomatopéyico, es decir que el sonido de las letras se 
obUene de la Imitación fonética de los ruidos y las voces producidas por los hombres, 
animales y cosas. 

e) Es sintético.porque parte de los sonidos pare formar sllabas y luego con 
éstas forma palabras y frases. · · · · 

d) Es anaUUco. en cuanto a que sus ejenclclos orales s¿ descomp0nen. las 
palabras en sflabas y . también al comparar los sonidos onomatopéyicos. con los de las 
palabras. ·- , · · · ·· · 

-· ~ ' . 

e) Es slmulláneo, es decir, asocia la lectura con la escrttura y hastS-después 
que el nin o saba leeer y escribir elementalmente emplea los caracteres Impresos. - : .-

-'. ·~\ ·' '... < 

Método fonético, analíUco-slntéUco para la ensenanza stm~ltán~a· da · la 
lectura y la esctlrura , según el método de Claudto Matte. Es éste un método 
anallUco-slntéUco, con aspectos fonéticos parecidos en sus fundamentos al Rébsamen, 
aunque basado en una técnica menos depurada y didáctica, como que los dos se originan 
en la misma fuente europea, con la diferencia de que el de Matte es simultáneo, porque 
ensena la esctlrura Impresa y m,anuscrtta desde los ejenclcios preparatorios. ' 
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El método global, o también llamado nalural, se ha aplicado ·a diversos 
procedimientos para la enseñanza de la lectura, con caracterlsticas muy semejantes, que 
son: · " ·· 

a) Aprovechar los Intereses peculiares dei'ñ1no.·. 

b) La oración es la unidad d~ e;pr~~lbn d~I pen;~mlento. 
e) Aceptan algunas excepcla~~~. fa: si~~ltanel~~d ~n la ensel'Janza de la 

lectura escritura. · "· · · 

d) Relacionan la ensei\anza con · el Ítláyor número da aCuvldades y 
funciones del nlno. e. ; ' : .. " · 

·.· ,.:~ ' 

e) Brlndar mayor oportunidad a la e.<presl6n espon!ánea de' los Interesé del .. 
nlf'lo. " "·> · · · · 

3.2 Etlologla, definición y tipos de pr_<>ble~as en la lacto escrttura 

La escrttura es un lnslrumen\~·~e l~¡Ío~~ncla capitáÍ para el registro y 
comunicación y reglslro de Ideas. En si misma es. considerada como una deslrezade tipo 
motor que se desarrolla gradualmente a medida qu~ el, ~lñ() progr.esa en su vida escolar. 

;:. ·;).:.~:::.· "' ~ - ' : . 

En la actualidad la enseñanza de Ía l~ctura debe ser más amplia que en el 
pasado si ha de satisfacer las exigencias cada vez mayores de la vida contemporánea. El 
programa de lectura no debe limitarse a desarrclar las lécnlcas básicas y destrezas 
lnterpretaUvas de unos signos escrtlos aunque lodo el proceso lector descanse en ·ellas; no 
puede limitarse a desarrollar la capacidad de agrupar en unidades de pensamlenlo, 
aunque de tal capacidad dependa la comprensión. 

"Perfeccionar el uso del lenguaje orai y escrito es uno de los cometidos 
prlmordlales de la escuela. El lenguaje es una forma de conducta desarrollada por los 
hombres para establecer relaciones entre sf. La expresión oral y la composición esenia 
hacen posible la comunicación e Intercambio de Ideas y expertenclas". (22) 

(22) Brueckner Leo, Diagnostico y tratamiento de las dlflcullades ea el aprendizaje, 
pág.383 46. 



Nystrom Ueoe un sistema para el análisis de las causas de los errores més 
comunes esn la esctlrura y la formulación de las medidas correctivas para cada caso. 

a) Color.- las lineas demasiado flnas que dan a los escritos un tono ctaro, se 
proooden al llevar la pluma casi en posición vertlcal, con los dedos apartados del punto. La 
escritura gruesa resuHa de llevar la pluma cogida demasiado cerca del punto. 

b) Tamano.- la lrregulartdad de la Inclinación es explicable generalmente, 
por los descuidos del alumno. el cual no desvla con frecuencia necesaria el papel lo que 
Impide mantener la escritura en la linea de visión. 

e) Lateralldad dominante. 

d) Separación de las letras. 

e) Trazos Iniciales y finales. 

f) Separación de las palabras. 

g) Allneacl6n. 

h) Forma de las letras. 

Elnserberg ha sugerido una claslflcaclón provisional de las causa de retardo 
para la lecto escritura que pueden ser las mismas de las dlllcultades para el 
aprendlzaje.(23) 

(23) Tomapol Lester, Ojflcultades para el eprendlzaJe. pég 120 
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Sugiere nueve causas de retardo, cuatro de ellas son de tipo 
socio-psicológicas: 

devtda. 

a) Defectos en la enseñanza. 

b) Defectos en Jos esUmulos educacionales durante los primeros seis anos 

e) Falte de mouvadores ambientales. 

d) Falte de moUvaclón debida a factores emocionales. 

Cinco de las causas son de Upo pslco-flslológlcas: 

a) Oebllldad general por deficiencias en la nutrición o enfonnedad crónica. 

b) oerectos graves en el oldo y la vista. 

e) Retardo mental. 

d) Lesión cerebral. 

e) Incapacidad genéUca o congénlla. 

Los errores que se pu~cÍen obse;,;~r enn la lectura y escritura ·del nli\o nos van a 
perm!Ur la lden!lflcaclón y d~eranclaclón de éste con el escolar normal. Le descripción de 
tales errores pueden va~a~ en_grado y fr~cuencla entre uno y otro caso: · 

. a) confusión de letras.de slmetr!a opuesta, tales cciino b por d, p por q. 
- ' . ~--: : ' -, ' ' 

bJ confusión de 1e1~s iior iú sonido. 
;; 

e) Confusión de tetriis parecidas en su punto de articulación 

d) eonrusiÓ~ de ¡¡,s g~tural~~. 

fonema. 
e) Errores ortog~flco~, co~f~dlend~ letras q~~ corre¡;po~dan a un mismo 
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1) Alteraciones en la secuencia de las letras que fonnan las silabas y las 
palabras: 

• Omisión de letras 

• Inversiones. 

• Inserción de letras. 

•Alteración erÍ el ~Íde~~ml~nt~ de l~s palabras. 

g) Confusión de paÍabrasparecídás u opuestas en su significado, esto es 16 
que se llama situaciones s_ernánUcas. - - -

. ' .. ":·'·· ... ,,.:,.' .,.·,.:' . <· J., ··., . ' 

h) _Errores en ,la separac~ón de las palabras:_ 

1) ¡;~¡Ji' J~ 1á;1Ci~t~1 íéir: desd~ u~a 1ect~ra mecán1cá ma1 mod~1ada y sin 
ritmo con marcada dificultad en la lectura de palabras largas o raras por su uso, hasta la 
lectura sllábfca'o deletreado._-,_.. - - - - ' - ' 

J) Olflcuitad en las letras ci dlsgrafía. El niño dlsgráflco,- aunque reconoce las 
letras al leerias, nono recuerda como se trazan. ·· · ' 

. _ -Se hable de eserltura de espejo cuando al escribir las leiras. les lnVrerten o 
escriben de derecha a Izquierda y para poder leer lo que el niño quiso eserlblr se llene que 
hacer a través de un espejo colocando enfrente del texto escrito. 

Al pretender anallzar la causa directa de los errores observados en el niño al 
leer y escribir, tenemos que relacionarlos con los trastornos perceptuales y motrices que le 
son caracteristlcos. 

3.3 Slntometologle, Percepción Audltlva, Trastornos Vlsuel88 y Motores 

Los niños con Impedimentos neurógenos para el aprendizaje suelen 
presentar uno o más de tres tlposde desviaciones de función. Pueden mostrar dlstorción 
en la percepción visual, de la percepción auditiva o de la función motora. soles o 
combinadas. Los problemas para el aprenddlzaje pueden estar también relacionados con 
le falta de Integración de stas funciones, por ejemplo, Incapacidad para trasladar un 
estímulo visual a una aCUvldad motora concrete, como la de copiar letras. 
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La percepción visual ·es Indudablemente un proceso que probablemente se 
continua a través de la vida. En el proceso de aprender las fonnas, el nlno las palpa con 
sus manos y con la boca. 

. . · Aprende' ~eoríd¿~; I~~ ~lsÍanclas; primero alcanzando los objetos que están 
lo bastánte cerca para poderios tocar y·después moviéndose en el espacio y observándolo 
como se ven las coosas a medida que se mueven y que tanto necesita moverse para 
alcanzar un objeto. En esta fonna, tanto su sentido tactll como su sentido clnestéslco se 
emplean para desarrolloar la percepción visual. 

·: .. ··>-. ; -
. Marianne Frosllg propone dentro de la percepción visual cinco habllldades o 

areas que habran de desarrollarse para evitar cualquier trastorno "percepción de forma o 
tamano lndependlentem,ente de la dlslancia, el fondo, el modelo, etc. (constancia de la 
forma y del tamaño), percepción de la dirección a la que se vuelve un objeto (percepción 
de posición en el espacio), percepción de las relaciones engtre un punto y otro en el 
espacio (percepción de las relaciones espaciales) y la habilidad para dirigir la atención a 
una parte en partlcular del campo visual (percepción de figura fondo)": (24) 

Algunas veces el niño puede sufrir pérdida de la agudeza auditiva como 
para no poder dlsllngulr los sonido comprenddldos dentro de cierta altura de la escala. 

Muchas pemonas se dedican a la educación especial y opinan que los 
problemas de audición son las más Importantes en la relación con el desarrollo · del 
lenguaje y la lectura. ·· · · 

El retraso en el habla y desarrolla ·del lenguaje se ha' postulado como uno de 
los Indicadores más sensibles de futuros trastornos en el aprendizaje y .la conduela. · 

... ;-: 

·.·J_·' 

EstO puede tener por cau~a de iriuchos facÍores: lal~s como trastornas 
neurológicos, Inquietudes emocionales y ambiente familiar 111uy pobre. : -

(24)1lll!IBm. pég. 87 
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Los trastornos graves de lenguaje e menudo Implican problemas de la 
memoria y del recuerdo, a los que suelen llamar dificultades de almacenamiento y 
reintegración. Estos trastornos hacen muy dlffcll el aprendizaje puede no grabarse con 
firmeza. 

"Los signos especlficamenle Fraga-motores de la torpeza son asimilables a 
menudo a signos de retraso motor: postura hundida, movimientos de progresión, 
Inclinación del torso hacia la derecha a medida que avanza la mano, lentitud, mano 
lnsuflclentemenle slluada bajo la lfnea":(25) 

3.4 Dlagn6stlco del tipo de problema. 

Cuando existe una falla de correlación :·entre lás dlflrenies pruebas de la 
batería se puedenpresentar dos posibilidades: falta de· maduración o leslón cortical. Para 
determinarte se utilizan tests especificas a este fin como son Bender, WISC, Raven o 
pruebas proyectivas. · · · · .- ·· · · · ·• · · 

. , La prueba Bender 'llené' dos funci~nes>·poÍ. un lado, evaluar la edad 
vlsomotorá del nlno y las ea usas del retardo en su desarrollo vlsomotor y, por otra parta se 
puede usar como prueba proyectiva. · · · · · · · · 

Es -~vld~nÍe ~~~ ~! ~Ín~-~~p~rlm~n{~ la ~ercepclón como el adulto, slm 
embargo, el escolar es capaz de leer y escribir, debe tener experiencias vlsomotoras 
slmllares a las del adulto:· El nlno atraviesa fases de maduración antes de alcanzar ese 
nivel de eficiencia.·· · ·' · 

: . -

. · .• El dÍ~gnóstlco se realiza atendiendo a los Indicadores de diversos ~rupos de 
enfermedades, que se pueden. man~eslar por deficiencias en la maduración y obedecer a 
diferentes causas: dosfunclón cerebral, defectos cerebrales, orgánicos, pérdida de la 
función, Inmadurez neurológica, desviaciones de la personalidad, en especial, regresión. 

(25) Auzlas Marguertte, Los trastornos de la escritura lnfamll, pag.24 
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El concepto· de disfunción cerebral mlnlma se refiere a la manifestación 
cifnlca de alteraciones neurológicas en algunas áreas que ocasionan problemas de 
aprendizaje, pero en este caso el problema de aprendizaje se convierte o pasa a segundo 
plano ya que lo primero que se llene que. hacer es atender esa disfunción cerebral y 
deswpués tratar. de resolver el problema de aprendizaje, es Importante aclarar que este 
tipo de problemas cuando se presentan no pueden ser tratados al mismo tiempo. 

3.5 Principios generales del tratamiento. 

El objetivo primordial de este trabajo está en que el maestro y padres de 
famllla se coordinen para ayudar al niño en sus problemas de aprendizaje en la lecto 
escritura, por lo tanto, se hace necesario abarcar los principales detalles y y los más 
comunes a la vez, que nos pueden manifestar la posibilidad de que el niño tenga 
diflcultades, es decir. que tanto maestros como padres deberán estar pendientes de la 
conducta del alumno y no pasar por alto ciertas irregularledades, es por esto, que en el 
presente subtema se marcan ciertas actitudes y conductas que podrán servir para que el 
maestro inicie su diagnóstico y también para que el maestro sepa reconocer cuándo el 
problema del alumno requiera de una atención o tratamiento dirigido por especialistas, sin 
que esto quiera decir que maestros y padtes dejen de participar activamente en el 
tratamiento, ya que todo el trabajo se debe de realizar como el equipo que deberá estar 
unido bajo un mismo objetivo, sacar adelante al alumno aunque también hay que aceptar 
que no se trata de una labor sencilla, por el contrario requiere de toda nuestra atención. 

Pese a la dificultad de la determinación causal de los errores y debilidades 
discantes, no se puede prescindir, en orden a su corrección, del estudio de los factores 
que contribuyan a su apartclón y desarrollo. 

Brueckner y Bond ofrecen tres vias al maestro para superar o reducir una 
llmltaclón o conjunto de !Imitaciones en un escolar. 

a) Reducir el !actor !Imitador, poniendo al alumno en condiciones de realizar 
un aprendizaje eficaz. No debe olvidarse, sin embargo que la mera corrección de una 
!Imitación no elimina automáticamente la confusión discante, previamente causada por el 
defecto, será preciso establecer un plan de reeducación que permita al escolar superar tos 
electos doscentes perniciosos resultantes de su desfavorable situación anterior. 
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b) Alternar los métodos didácticos de tal modo que el niño no tenga 
necesidad de aquellas capacidades o funciones afectadas por una llmltaclón específlce. 
Por ejemplo en el caso de un alumno con dfficultad expresiva y de pronunciación, no debe 
de aplazarse la ensenanza de la lectlra hasta que desaparezca el defecto; el programa 
lector. de tal forma que permita al nlno el progreso en lectura al mismo tiempo y en la 
medida en que el defecto de pronunciación es corregido. 

e) Adaptarse a tas posibilidades del sujeto. De un nll\o lento no puede 
esperarse un rendimiento aritmético tan elevado como otro normal o más capaz.; asl 
mismo seria absurdo pretender el desarrollo educativo medio de un escolar carente de 
energfa a causa de una salud deficiente. 

También han establecido algunos factores que están relacionados que 
están relacionados con las dificultades discantes. (26) 

1.· Factores Intelectuales y neurológicos. 

2.· Factores sensoriales y flslcos. 

3.· Adaptación personal y social. 

4 ,. Factores ambientales y educaUvos. 

Factoras Intelectuales y neurológicos.· no puede existir duda alguna sobre ta Intima 
relación entre las condiciones Intelectuales y cerebrales y el grado de competencia en 
aprendizajes tales como la lectura, aritméUca y lenguaje. Puede afirmarse que al examinar 
cuidadosamente a un grupo de deficientes en la lectura o arttméUca, un gran número de 
ellos. Estos nlnas posiblemente no sufren deficiencias discantes especiflcas y lo mils 
probable es que su rendimiento sea normal, de acuerdo a su capacidad. Para claslficer a 
un sujeto entre los que Uenen dificultades reates de aprendizaje es ne<:esario que sus 
resultados escolares sean Inferiores a su nivel de esperado. 

(26),i;fr Brueckner y Bon, OJl.cil, pilg. 53 

53. 



El maestro debe reconocer, en orden a la adaptación de sus métodos y 
organización, que los escolares con bajo nivel de lntellgencla generalmente desarrollan 
sus capacidades y destrezas a ritmo más lento y en ningún caso alcanzarán los más silos 
resultados que pueden lograr los niños con lntellgencla superior. Pero existen alumnos con 
gran capacidad que tropiezan con grandes dificultades de aprendizaje y representan un 
grave problema para las escuelas. La búsqueda de deficiencias mentales especificas para 
explicar estas dificultades han resultado poco eficaz. 

Para el maestro lo verdaderamente Importante es cuando el nlnl presenta 
síntomas de carencia Intelectual o defectos cerebrales es adaptar la enseñanza a estas 
limitaciones, ya sean éstas funcionales o estructurales. La misión del docente consiste en 
Instruir simple y directamente al niño con métodos que no exlgan , o lo hacen en 
proporolones mlnlmas, el esfuerzo de la función deficiente y ayudar al niño a vencer su 
debilidad. El origen de su trastorno, cuya determinación corresponde al neuróloga no 
afecta sustancialmente el método pedagógico de adaptarse a él. 

2.- Factores físicos y sensoriales.- Las condiciones físicas precarias en 
general, la mala nulriclón enfermedades frecuentes y ciertos estados glandulares, en cierto 
grado, con un rendimiento escolar pobre. El aprendizaje de las materias fundamentales del 
programa es a la vez dificil y eficiente. Cualquier anomalla física del nlno que desgaste su 
energfa, la distraiga o le produzca Inquietud o malestar, puede ejeroer una mala Influencia 
sobre su aprendizaje. La atención dffusa, la fatiga, el escaso control motriz y los defectos 
visuales o audl!lvos tampoco contribuyen a la realización de un trabajo eficiente. Las 
caracterfsUcas físicas y sensoriales del nlno le predisponen a determinadas deficiencias 
en materias básicas como son la lectura, escrilura, cálculo, ortografía y otros aspectos del 
lenguaje. Estas condiciones son Importantes también para el eslableclmlento de los 
métodos correctivos y requieren un análisis més detallado. 

En el caso de las anomallas sensoriales (visuales y auditivas) su efecto 
sobre el éxito escolar depende de las oportunidades de su corrección médica y de la 
adecuación de los métodos de ensenanza. 

La escuela debe hacer lodo lo que este a su alcance para corregir o atenuar 
los defectos físicos sensoriales teniendo en cuenta, además que las dificultades 
educaUvas ortglnadas por tales defectos no desaparecen automáticamente al eliminar o 
reducir éstos, sino que exigen un diagnóstico pedagógico y su tratamiento 
correspondiente.. · 
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El maestro Uene una triple responsabilidad en relación con los alumnos con 
una deficiencia física y sensorial: 

a) Detectar las lrregulartedades. 

b) Procurar a estos nlnos las mejores condiciones para el aprendizaje. 

c) Adaptar los métodos de enseñanza a las limitaciones con el fin de 
atenuar sus defectos sobre la acUvfdad discante. 

3.- Adaptación personal y social.- Se ha puesto de manlflesto la existencia 
de una relación entre ciertas dlflcultades del aprendizaje y la falta de adaptación personal 
o social, aunque no resulta fácil la determinación de las características y senUdo de esta 
relación. 

Se sebe que un gran número de sujetos con problemas educativos padecen 
al mismo Uempo conflictos personales y sociales; pero las opiniones sobre la extensión de 
estas relaciones y sobre cuál de estas dos variables sea la causa y cuál el efecto astan 
muy lejos de ser unánimes. 

Por un lado parees probable que los problemas emocionales de un 
muchacho repercuten negativamente sobre el aprendizaje; pero también es válido suponer 
que un alumno con dificultades en la lectura, acUvldad de la que depende en gran parte su 
éxito escolar desarrolle sentimientos de frustración e Inseguridad que le Impidan sostener 
su equilibrio emocional y obstaculizan su adaptación soclal. 

4.- Factores ambientales y educativos.- generalmente, son ciertas 
condiciones externas al alumno las que bien por su propia naturaleza obstructlva, o bien 
por su Inadecuación a las llmltaclones lnlrinsecas del sujeto, contribuyen decisivamente a 
obstaculizar el proceso normal, el aprendizaje . En efecto un niño puede ser un lector 
deficiente a causa de que el programa acentúe en demasía una fase del aprendizaje lector 
y con descuido de las obras, o porque no fue corregido a tiempo algún procedimiento 
erróneo o a causa de un conflicto de Intereses u objeUvos que le Impiden apreciar la 
Importancia del aprendizaje y de la justificación del esfuerzo que exige. 

Unas de les posibles causas de este aspecto son: 

• Condiciones desfavorables en el hogar. 

- Condiciones desfavorables en la comunidad local. 
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- lnadap1aclón del programa a los ln1ereses del nlno. 

- Desequlllbrto del programa. 

- Métodos de lns1rucclón defectuosa. 

- Condiciones escolares desfavorables. 

Cada nlno es dfferente en muchos aspectos a cualquier otro. Este 
peculiaridad de manifieste, naturalmente en el aprendizaje escolar, en donde se puede 
afinnar que se dan tantos casos como alumnos. 

No existen dos casos de anomalías de aprendizaje Iguales entre si o 
producidas totalmente por las mismas causas. En consecuencia, el lratamlen1o correclivo 
deberá ser también diferente para para cada niño y para cada una de las dificultades. Sin 
embargo, es evidente que todo proceso correctivo se ajusta a unos principios básicos 
comunes, Independiente a la naturaleza del problema y de la materta de ensenanza a que 
se aplique. 

Las más Importantes son: (27) 

1.- El tratamiento debo estar basado en el diagnóstico. 

2.- Considerar el sentimiento propio del alumno. 

3.- Ha de ser Individualizado. 

4.- El programa correctivo deben! ser eslimulante y bien motivado. 

5.- ios ejercicios y materta1es ~eb~n serSe:ieéci~nad<l~cu1dadósamente. 
. .. - ,., . , ···>•/ ."',:.e~· ., , , " 

6.- El tratamiento debe 1'ene~'en ~~i.uiÍa todá~·l~s clrcú'nstancias ambientales 
en que el nlno se desenvuelve:< '.'. <> '· "' .. : , 

7.- El progres~ del nlri¿~~b~ier ~v~l~ado c0n1i~,uamente, 
e.- Los méto~.de en'se'iíá,;w ~tii~acÍ~s habrán <le ser de probada eficiencia. 

(27)J;fr. Brueckner y Bond,.JiÍi..cll, pág: 109 ' · 
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3.6 Mélodos especiales adoptados a nlllos con problemas en la lecto 
eecrttura. 

Antes de que el maestro Inicie con la ensenanza formas! de le lectura y 
escritura examinará al nlno para ver si ya está capacitado para el aprendizaje. 

Aunque la norma general Indique que la edad más apropiada para Iniciar la 
ensenanza de la lectura y escritura es la de los 6 anos, habrá de ayudarse de una 
observación minuciosa, recurriendo en algunas ocasiones a la aplicación de test de 
maduración para el aprendizaje, como el Fllho. el VISMA, el de Frostlg, antes de decidir si 
el niño ya está suflclentemente apto para aprender. 

El encauz~,;.,l~nto metodológico se puede orientar segnun el Upo de 
habilidad más desarrollada en . el nlfto; las gnoslas visuales y auditivas. SI se tiene mayor 
habilidad visual, sa van a usar los métodos globales, llevándolo poco a poco al análisis de 
silabas y letras y posteriormente habré de Insistir mucho en el conocimiento da las letras. 

SI esta més désa11ollada su gnosla audlUva, la ensenanza seglrá 
llnaamlentos lonéUcos, .lavándolo . poco a · apoco a la lectura global. Esta orientación 
metodológica se basa en la premisa de que hay que llevar al nmo de lo que conoce a lo 
que desconoce. · '" · · · · .. · 

Hay varias méiodologlas que tian surgido a travás de las Investigaciones en 
el presente traba!o se mencionarán algunas de_ ellas; tinlcamento como un ejemplo y no 
por considerarlas las mejores, ya que cada caso es el que marca la melodologla que habrá 

de seguirse. Cuándo se llega al ,omento: de~~ eléccl;;~~e~do~I~, sp~a~e reCÚmr a 

la leorfa de la doctora Boder: en los lectores normales no hay problema de aprendizaje al 
elegir uno u otro_mélodo. Ellos mismos se compensan y llegan al análisis por si solos, sus 
dlflcultades si es que las llenen s~~ pasajeras. · · · · .... · ... 

En cambio, en el nli'Ío con probÍe,;;~un la le~o esCrtturti's~ ~é~a una 
habllldad predominante, en_ la mlnorla Visual o en la auditiva, la cual nos esté Indicando ya 
el camino más conveniente a seguir. · · 
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La doctora Bodar explica como un niño con dlsfonla Uene buena memoria 
Visual y muy mala memoria audlUva. En este caso se ha de llevar al aprendizaje de estos 
nlnos por lineamientos globales llegando poco a poco a lo fonéUco. Cuando se trata de un 
nlno dlseldétlco , su memoria Visual es deficiente, contrastando con su memoria auditiva. 
Entonces se han de utilizar procedimientos fonéllcos para llegar a la lectura global. 

•cuando el nlno ya lee y escribe, se analizan los errores que comete para 
detennlnar sus habilidades y deficiencias predominantes, si al leer nos damos cuenta que 
su vocabulario vlsual es pobre y esto coincide con frecuentes faltas de ortografla, son de 
tipo fonético en su mayor parte llegando en ocasiones a no poder leer lo que escribieron, 
entonces se refuerzan Intensamente las gnoslas auditivas•. (28) 

También existe el método de asociación de Mildr<Íd Me. ·Glnnls, el cual se 
basa en la asociación de los sonidos a su grafla, o sea, que. descansa en lineamientos 
fonéUcos, conblnándose con ejercicios globales. · 

El método gatei\o, baséndose también ~~' ~I .~:nettsino, usa . el. color 
asociado a la grafla de cada fonema. 

:.>·.··. -

En algunas ocasiones funciona n1ú~ bÍeri el J;~ del ~lendari~ para guiar ~I 
alumno en la noción del Uempo. .;, · 

El método Fema! emplea pa;~b~ic;av~s~ ln~plrán~L e~ el ~étodo de la 
palabra umlzando nlnos sin nlngúll problema enl~ recto escritura. ;: · · ·· · 

Nunca se ~~~~· ~i~~r~~ ~l¿t~ ~ue~dá ea so ~ebe i.atarse Individualmente 
y anallzar la metodolog!a que más convenga según el caso, y no agravar el problema del 
nlno, hay que estar seguro d~ que ·no hay otra altemauva mejor de la que se ha elegido. 

(2B) Nieto Margarita, El nlilo dlsléxlco, pág.235 · 
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El tratamiento debe estar basado en el diagnóstico pues solo mediante éste 
se pueden localizar los hébitos defectuosos que Impiden el nonnal progreso del nlno y las 
zonas del programa mal aprendldG o descuidado. Para realizar la ensenanza correctiva 
debemos detennlnar previamente qué es lo que el alumno necesita corregir, 

El educador debe estar seguro del problema que posee el nlno para 
determinar si es un retraso escolar que podrá ser mejorado por él mismo o si es una 
dlflcultad más grave, en cuyo caso tendrá que derivar a un especialista ( pslcopedagogo, 
fonoaudlólogo, psicólogo <le acuerdo al problema que se presente) para que otorgue al 
nlno el tratamiento necesario. 

Se debe considerar el aspecto emocional ya que por lo general cuando el 
nlno presenta problemas de aprendizaje frecuentemente se siente fracasado e Inseguro y 
desarrolla actitudes negativas. 

• La ensenanza correctiva no puede ni debe dejar de conocer el estudio 
emocional del nlno y las dfferentes actitudes que puede adoptar sumisión excesiva, 
resistencia a la ayuda, tendencia en recluirse en sí mismo, poco Interés, demanda 
constante ayuda, etc.) para que sea realmente efectiva y para ello debe de contribuir a 
eliminar tensiones e Inseguridad". (29) 

El sólo hecho de Interesarse por sus problemas y en tener éxito en 
resolve~os, son e veces estímulos suficientes para devolver al nlno la confianza en sí 
mismo y en la autoevaluaclón. 

Además, si el educador observa_ la persistencia de los trastornos 
emocionales, deberá realizar la derivación a un especialista puesto que ya no es un simple 
problema educativo. · · ' · 

• Los padres ta~blén úenen-en e~ia recuperación una misión fundamental 
que no pueden descuidar ni desconocer.- apoyando, estimulando (lntereséndose sin 
ejercer demasiada presión) y compartiendo las dlflcullades de su hijo". (30) 

(29) Blma Hugo, Schlavonl Cristina. El mito de le dlslexla, pég.108 
(30) Blma Hugo, Schlavonl Cristina. g¡u;ll, pég.109 



De ahí la Importancia de la relación escuela hogar para que el maestro 
concolendo los problemas del niño haga las recomendaciones pertinentes, y a su vez el 
hogar colabore y apoye la labor del educador sin obstaculizarla. 

El tratamiento debe apoyarse en el supuesto de que todos los nrn<is 
aprenden diferentemente; por ello, si la enseñanza pretende adaptarse a sus necesidades 
debe lndfvlduallzarse, es decir, tener en cuenta la capacidad, limltaclones, necesidades y 
caracterlslicas de cada niño. · · 

Todo esto sin descuidar la participación del niño en experiencias colectivas, 
"pues tampoco se puede correr el riesgo de hacer sentir al. niño con problemas de 
aprendizaje como dlrerenle o especial y de esa manera sentirse o que sus mismos 
compañeros lo hagan sentir como un marginado, ruara de grupo". (31) · · · 

La dfficullad del material que se utiliza deberá s~r del n.rv~l.de(alum~·o ·y ar·· 
Upo de anomalías que desea corregir, tendrá que ser alractlvo, para poder despertar el. 
lnteás en los niños y deberá ser proporcional en tamaño y peso para que el nlñoa aprenda 
a manipularlos. ·· 

. . . Generalmente se tiende a tomar en cuenta lo negativo de los niños, sus 
fracasos,' errores, etc., y olvidamos que también es capaz dehacer otras cosas y son esa 
coses las que deberiamo.s poner en relieve para que comprende que puede tener éxitos y 
no sólo fallas:·: >· · 

Se debe evaluar continuamente el progreso del niño llevando un registro 
con los ejercicios reelfzados, los errores más slgnlflcalicos, reacciones del niño, éxitos 
obtenidos, material ullllzado , que podrá ser revisado a fin de anallzar ros éxitos y rracasos 
de las técnicas utilizadas y en general del programa correctivo que el educador se propuso 
lograr. 

Sima y Schlavonl ba ·sandose en estudios realizados y con la experiencia 
obtenida en su trabajo con nlnos, observan dos niveles diferentes: (32) 

(31 )Jlll!llm¡, pág. 109 
(32)j¡f¡,.illlllllm, pág.113 
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a) Nlnos de grados bajos, que por diversos moUvos, no han logrado aún el 
aprendizaje de la lectura y escritura. 

b) Nlnos de grados altos, que habiendo obtenido algGn Upo de mecanismo 
de la lectura y escritura no la han aflanzado aün correctamente y por lo tanto presentan 
varios Upas de fallas. 

El maestro deberá Investigar cuidadosamente el or1gen de la difu;ultad de 
aprendizaje a fin de tener en cuenta la planlflcaclón del tratamiento educaUvo todos los 
aspectos de Inadaptación que se encuentran en el nlno, es decir que aparte de la 
ejercitación especifica para una dlflcultad lectora del nlno deberá considerarse además si 
existen problemas de orientación espacio • temporal, de ritmo, de lenguaje y utillzar 
entonces la ejercitación adecuada pare superarlas. 

Dentro de las dificultades de la lectura se deberá tener encuenta el grado de 
diflcultad que se presenta en el nlno, ya que pueden ser nlnos cuyo desarrollo lector es 
más lento que el de la generalidad con Igualdad en edad e Inteligencia, o si existen fallas 
en algún proceso lector, estas dificultades pueden ser tratadas por el propio maestro. 

Hay alumnos cuya lectura es fundamentalmente defectuosa, en estos casos 
el tretamlentopuede ser aplicado en clase sino exige demasiado tiempo ni lndlvlduallzaclón 
excesiva. 

. ·En OC:.slones el nlno suele encontrarse cargado de angustias y tensiones 
que bloquean su capacidad de aprendizaje Uene "miedo a lee!" y sobre todo en voz alta. 
En este caso se hace necesaria la dertvaclón a un especialista. 

"Como hay diferentes Upos de dificultades en la lectura, no hay un método 
único y suficiente pare tratarlos, por lo que se hace necesario un programa correctlvo 
realizado a la medida de cada nlno". (33) · · 

Los problemás ml;s corllunes que s~ele prtis~n~r el niño con dlfu;ultades en 
la lacto escritura son: · · · · · 

(33) lllhlwn. pég. 189 
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a) Insuficiencias en el vocabularto.- se refiere a los niños que no pueden 
reconocer las palabras vlsualmenle, sin hacer un anállsls detenido de las mismas, con las 
limitaciones en lo que se refiere al logro de una mayor velocidad al leer, los nlnos que 
poseen un vocebularlo limitado, por lo general no pueden· expresarse con clartdad y, a 
veces ni siquiera pueden decir lo que sienten o piensan por no encontrar las palabras 
adecuadas o por desconocimiento de ellas. 

En la teorfa, autores como Brueckner y Bond, al Igual que Sima y Schlavonl, 
para este ceso aconsejan ejercicios para reconocer fácilmente palabras adecuadas pare 
completar una frase y oraciones en donde el resto de las palabras no ensamblarla, por 
ejemplo: 

Martha duerme en la--------

alfombra cama silla 

Ejercicios de attemaUva múltiple en donde .varias palabras encajarían pero 
una de ellas es la mas adecuada, por ej.~mpl~: · · 

Mamá cocinó una rica ________ ~· 

',-<_<.--:·-.:.-·---_-
.ensalada 

Ejercicios sin aliem~Uvas,:d¿nd~ d~ndo el senUdo de la oración sólo es 
posible una determinada palabra, por.ejemplo:: ,·; • · · ·· · · 

<<-·-,···.-:>· 

Me _______ el.dedo~n\11lce~110. 
. ,_·<:·,,: -,: __ :,. ._.. 

Dar preguntas que sugieren·:~ª :spu~;a, por ejemplo: 

¿Dónde compramos la fruta? 

Uenda verdulería cine 
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ejemplo: 
Ejercicios q~e Impliquen el estudio ~el slgnlflcado de las palabrás, por 

. . ' 

Encierra en un c1n:ü10 los animales d~ dos patés: 

·perro 
gato 
pato, 
galllna 

,·_. ..... '..>··: 

ca'n~rlo ' .·· 
.pollo.·· 

·-Vaca 
ratón 

'-·'--'·X:.·,:\. : .).· ~·:'. 

; 'eler~nte ·. . 
: oveja· 
'.caballo 

perico 

Se sugiere siempre utlllzar palabras ad~cuádas a ~s Intereses del niño 
atendlendoa su edad y nivel, e Insertar este tipo de ejercitación en el desarrollo de las 
tareas diarias. · · · · · · 

- ~., 

Para desarrollar el vocabulario se sugiere la p~senta.clÓn de uria lémln·a af 
nlno con algún dibujo, el cual al principio tendrá que describir 10· que ve, luego hará frases y 
más tarde un cuento sobre la misma lámina. Es útil también uUllzar dramatizaciones para 
aumentar el vocabulario. ·. · · · · · 

... ·· .Z . IJ :;} ·••• •. ·. 
Hacer que el nlno seleccione palabrá's núevas ·.e Importantes que 

encuentren en la lectura, relacionando esto con la ensenanza de_I ma·nejo d~I diccionario. 
·\~-;. • -~:!J l/\i' !//' ~;' 

b) Fallas en el anállsl visual de tas palabras~~es necesaiío qu~ el niño sepa 
descomponer las palabras en elementos para~que pueda ldentlflcarios mejor" (34), pero 
teniendo cuidado en su apllcacl6n pues puede correrse el riesgo de desarrollar una actitud 
demasiado analltlca_ que no facllltarla el pro~eso de la l~ctu~ •. · · · · 

Resulta ÓuÍ para el .• a~All~~ . sena lar semejanzas . Ín1cia1~s o finales entre 
algunas palabras. · · · · · 

blsliéblcas. 
Anéllsls slláblco acompana,do de ritmo: comenzando con palabras 

(34).Jblllem. pég. 193 
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Do•clJmponor palabras en letras y sflabas, por ejemplo: 

¡,Cu4ntns letra• Urmcn las siguientes palabras? 

nllin 

munocn _____ _ 

lolf1fono _____ _ 

r.onnuht -------

l)lvktu lntt. pnlnhms on sttobos: 

lnlovl•lón ___________ _ 

vt\lncl~~tt ---·------

C\'1\\pl,,tM fmso, l1111..b una frase que falta una palabra el niño debe decir 
~'h~I t'~ (t,nlm \Wio\~) ht 11\;;\s upmp41da. Las oracicnes irán aumentando en romplejidad 
'()i\h1U:\hfü'llkl y ~'Utl\.1tm lltn!t11~tJ más ~\:ll..'lNaS. ¡x'r ejempto: 



Fonnar palabras a partir de las letras o silabas, ejercicios con palabras 
compuestas. 

c) Incomprensión del significado.~ a veces el maestro se preocupa mucho 
más por Ja pronunciación de las palabras y al detenerse en ello el niño no puede 
acostumbrarse a asociar el significado a la lmágen que ve Impresa, lo que ayudaría mucho 
en el desarrollo del proceso lector. 

Para ello se puede utilizar el asociare! dibujo con la palabra. 

Elegir enlre varias palabras Ja que correponda a un dibujo. 

Dar una frase Incompleta con varias a11ematlvas para que el niño ellga la 
que corresponda, por ejemplo:· 

El abuelo de Nicolás es el ______ del pueblo. 

pan panadéro panaderfa 

Hacer ejercicios de opuestos ya sea de manera oral o escrlla, por.ejemplo: 

Decir la pal~bra que e~;rés~ lci con~a~o: . 
de blanco ________ _ 

Ejercicios de slnónl.mos. 
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Diferenciar el significado de las palabras de acuerdo a su ubicación en el 
texto, por ejemplo: 

Una tarde fuimos con mamá al zoológico. 

Elena llegó tarde a la escuela. 

Ilustrar una hlstortela. 

Dramallzar un cuenlo. 

Ordenar hlstortelas. 

d) lnélÍpacldad para Ulillz~r .;lconlexto.- "es lmpo.;,;nte que el nlno logre 
ldenllftcar las palabras a lravés del senlldo que ellas llenen en un determinado contexto, 
pues de esta manera puede reconocerlas más rápidamente, anllclparsa y con ello, faclllatr 
la velocidad al leer y comprobarsl las palabras llenen o no sentido en el contexto de una 
frase". (35) · ·-. _ ~; •. : · · - - · · 

- .• Para que el nlno logre re~ciriocer l~s palabras de acuerdo al senlldo que 
tienen en un trozo se puede recunir a buscar las respuestas a pregunlas concrelas sobre 
algún texlo leído. · · · · · · •· · - · 

P;;,sentar oraciones y d~bajo palabras que no haya~ producido o tengan 
relación con la oración y que el nlno deberá senalar, por ejemplo: 

< • , ••• 

El pintor concluyó sú obra. . 

cuadro· fotografia 

(35) llllll!lm. pág. 202 
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Coma por las vfas a gran velocidad. 

auto tren caballo 

Realizar ejercicios anticipatorlos de fas palabras que se encuentran en el 
texto. Darte palabras para que busquen fas vinculadas a una leciura, entre otras que no to 
están, por ejemplo: 

SI fueras a un parque de diversiones, ¿qué encontrarlas? Subraya todas fas 
palabras que se refieran a él: 

globos 
tren 
escritorio 

teléfono 
tetera 
cama 

cocina 
coches 
payasos 

Hacer ejercicios con láminas: 

a) que describa lo que ve en la lámina. 

b) que haga una pequena narración a través de_ los dibujos que ve en ella. 

Dada una lista de palabras, buscar tas que se relacionen entre si y con ellas 
fonnar oraciones, por ejemplo: 

pájaros nubés llrboles sol 

De lo que podr!a resultar: 

Las nubes cubrieron el sol. 

En el casll dé que ~ ~lft~ c<l~e~ :rrores al leer, de pronunciacl6n (que 
pueden ser de sflabas del ccimlenzo, del medio o del final de las palabras) se centrará la 
atención en los elemntos 11\lcfales y se haré por ejemplo: · 
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Claslflcacfón: utilizar láminas, rotulándolas por orden alfabéllco, también 
puede ser de gran utilidad la confección de un dlcclonario Ilustrado. 

SI el llene errores en el centro de las palabras la atención so centra allí, 
puesto que debe deberse a que el nlno no se "fije' en el medro de ras palabras ar leer o 
que existan deficiencias de sonido. Se hnln por ro tanto: 

Ensenanza del sonido de ras letras. 

Ejercidos que obliguen a fijar la atención en el centro de las palabras, por 
ejemplo: 

demollclÓn 

SI ros erro~s se iometen ~r firial, ~~ rearl~rán: 
Ejercicios de famfllas ciJparátirás' y e)erd~~~ ~e elÓcclón múltiple: 

sota 

'Cuando un nlnci J~ne'problemas de pronunciación deberá rnvestrgarse si 
se debe a defectos especiales o a causa orgánicas que necesitan un tratamiento 
especializado o sr se debe a una lndlscrimínaclón en cuyo caso el maestro deberá realizar 
ejercicios para audlcl~n; atención, memoria audltrlva y lenguaje'. (36) 

(36) Blma Htigo, Schlavonl Cristrna,.Jll2.cil, pág.207 
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SI el niño comete omisiones es útil realizar: 

Ejercicios de composición y descomposición de palabras. 

Ejercicios de percepción visual. 

Ejercicios de letras que faltan en una palabra 

Trazado de letras, silabas o palabras sobre un modelo, con el dedo. 

SI se observan errores de orientación "que se dan ·a menudo en los niños 
zurdos, quienes al vMr en un mundo para diestros y enfrentarse con la lectura y escritura, 
se han visto obligados a cambiar una serle de hábitos; puesto que para ellos es mucho 
más fécli trabajar de derecha a Izquierda y no a I!' .In.versa y por lo tanto pueden presentar 
desorientaciones". (37) · · 

.{!~;'; . ,:: :: .. ' 
Lo que se racomlenda en este easo es: 

Ejercicios de ordenamiento, de acuerdo al tamaño. 

Ejercicios de posición. 

Descomponer silabas y palabras que el nlno tendré que ordenar. 

Ejercicios de ritmo. 

Ejercicios gráficos de direcciones (arriba, abajo, horizontal, vertical) 

En el caso de haber confusiones de sonido hacer ejercicios de percepción 
audlllva y ritmo agregando letras, silabas y palabras; lo mismo con las confusiones de 
formas donde se realizarán ejercicios de percepción visual. 

·cualquiera de las dlflcultades mencionadas anteriormente pueden ser causa 
de lectura lenta. Es recomendable, para aumentar la velocidad en lectura tener en cuenta 
que al niño le gusta y sigue con mayar entusiasmo la lectura de un cuento, de una 
historieta, etc. 

(37)J;fr,Jbll1em, pég.207 
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Hacer en primer lugar lecturas silenciosas, luego oral, pero en menor grado 
ya que tiende a limitar la velocidad al hacer el estudio. oral de las palabras. 

La lectura debe seipara el nlflo un ,;edlo,~tll, si él:qule~ lnfonnarse de algo 
que realmente le Interese, teeerá més répldo. Por eso debemos .de evitar que se canse o 
se aburra con material poco ameno. · · · · · · · 

·' ,. ·,,: ;'_,,· ."'· ' 

Cuando el nlilo lee palabia p~; p~Íati~; co~¡lde~~d~ ~l lext~ como si fuera 
una lista de palabras aisladas; se recomienda:· ·· · · 

Ejercicios de compren.slón.:• 
:· . :.:,. :..:-:'"·,"·.--·, 

Lectura oral lnterpretallva: "' 

E~conirár el sénlldo.de las. ~racla~es. • · ' 

Seilalar en ora~~,¡~; dad~~. las ~arte~ que correspond~~á preguntas . 

. cua~~~~(~ma~';ee s;~e~e~l~.·~~-~~s~~no,para-ello deberá procurar 
brindarte malertal con una finalidad delennlnada, ·que sea lmportanle para· él que lo obligue 
a estimular .su actividad, a fin: de°,lograr un objetivo teniendo en cu.enta sus lnlerese 
primordiales:. · · ,.. ••· · •· · · · · · •· . ·."." · · ·· 

,. -·::-. ~ _·. _:~'.::) +/~< ·-·. ::;_ ;.,>·\: _.;·. :·_:_·.·_ ·:·:··::::_ -_-_,, -.;· ,._. =· -, - • 

. SI po/e¡emplo, un nlil~ ~¡ qu~ le l~teresa' Íos ~~los pedlrt; que b~squ~ toda·. 
la lnfonnaclón relativa a autos antiguos y modernos, que clasifique· 1a Información y que 
exponga Ideas, etc:'AdemMs qúe· el trabajo puede hacerse en equipos .. "· 

.. ,; --~ .-_:. ,:,,_) ' 

Para~! tratariiterito de Ías diflcultades en'ta 'e·s~~t~~. es necesario que se 
Investigue la causa o las causas de la· dlflcullaa que· el ntno presenta; Estas pueden 
deberse a: .. · "' 

. >~---~':··,'.: ~--~}-
.-·-~: ,-;·,;-.-: 

a) Problemas en la molrlcldad:~ es declr'q~e el ~lila~~ h~ ÍÓgmdo un buen 
desarrollo motor, no posee la coordinación general viso-manual necesarias paia dominar 
gestos, frenar movimientos, no tiene suficiente habilidad manual, ni precisión ni rapidez. 

> .. ,~:: 
. ·~ 

b) Problemas Intelectuales.- es decir fallas en' la 'c:Orniirellstón ·del 'válor 
simbólico que tienen los signos escritos; dificultades en la organización espacio temporal, 
fallas de abstracción, etc. · · · - · ~- .. · .. 
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c) Problemas del lenguaje.· es obVio que, si la función prtmordlal de la 
escrttura es la transmisión del lenguaje oral, un niño con dificultades de dicción, con 
limitaciones de vocabulario y con problemas ortográficos, trasladará esa dificultad a la 
escritura. 

d) Problemas afecUvos.- ya mencionamos 1na gran Importancia que tiene el 
factor emocional en las dlllcultades de aprendizaje. El niño al entrar a la escuela, debe de 
adaptarae a una serte de exigencias, a menudo dtticiles de conciliar. Si no ha establecldo 
buenas relaciones parentales, sino ha recibido el afecto que necesitaba, sino ha sido 
objeto de atención de su familia, si he sido abandonado: no podrá adaptarse a la vida 
escolar, no podrá establecer buenas relaciones con maestros y compañeros y tendrá 
dificultades en el aprendizaje. 

e) Trastornos orgánicos.- miopías, lesiones cerebrales, secuelas de 
enfennedades como encefalltls por ejemplo: pueden ser causa de las dificultades en la 
escritura. · 

Todos tos problemas deberán ser tenÍdos en cuenta ~or et· maestro, a fin de 
dar ta ortentaclón y ejercltaclOn adecuada para llegar a superar tas dlllcultades en 
escritura. 

En el caso de que la dificultad enla lectura se manifieste también en la 
escxrttura, deberán realizar los mismos ejercicios Indicados en la lectura, agregando 
ejercicios que abe rcan las distintas áreas de Frostlg. 

EN LAS SIGUIENTES HOJAS HAY CIERTOS EJERCICIOS QUE PUEDEN AYUDAR, 
DE ACUERDO Al TEST ELABORADO POR FROSTIG. 
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A menudo hlly alumnos que tienen mata tetra. es decir que la dfficultad se 
obselva solamente en la escritura, que suele enconlnme a menudo en et aula; nlnos de 
buen nlvel lntaleclual • llrl dlllcuttades en et resto da las asignaturas, pero cuya letra 
dfltordonada mal oq¡anlzada en la péglna y con lof'pes trazos, se convierte en mouvo de 
pn!OCUP8Clón de loa padres y maesllol. 

"Ajunaguemi propone una serte de Céaltcas preparatorias que conltlbuyen 
jUSlamente as preparar al nll\o para le escrttura•. (38) 

a) Relajación General.- procede a los ejercicios gréflcos, pues resulta dlflcil 
obtener la pesadez en los nlllos durante la escritura. 

b) Técnicas plciogréflcas.- uttllz.ando diversos ejercicios de pintura y dibujo 
para preparar la escritura, pueden hacerse sobre el piZarrón o sobre el papel, con !épicas 
de oaloies. 

Se comienza con pintura y dibujo libre y comentarlos verbales, después 
comentarlos escrttos, realizar Uustraclones de una historia Inventada por el nlno. 

Rellenar ·aup<Kficies, al comienzo se piden manchas de eoloreS, dejando 
correr su Imaginación luego raalltar el relleno da estas manchas por medio de diferentes 
trazos. 

·e· 
,/ 

(38)..illldmn. pég.215 

''76. 



LUego ae !rebaja con puntos. 

• • • 

• • 
• 

e) Técnicas satptograllcss.- tiende a mejorar las posiciones y los 
movimientos gnlflcos, no abordan dlreclamente la esctftura, son técnicas de papel-léplz, 
que se hacen en la mesa y en posición sentada, como el acto de esctfblr. 

Se harén grandes trazos desUzantes. 

o 1 
\~ .... / 

En plano vertical y hOrizontal, las formes senln simples al comienzo y luego 
mis complejas, por ejemplo: 

/??'?7?/-')'/ 
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Ejerdclos de pequefla progt8Slóo: 

El color se ensena en Nlackln dlrecla con los objetos mismos, el 
apnllldlzaje del color se real!Ze por medio de: 

•) Alodackln de peroepdOnes sensoriales con el nombre. 

b) Rl!conodmlento del objeto comispondlente al nombR! del color. 

e) Recuenlo del nombnl del color. 

ESTA TESIS NO OEBf. 
SAUM DE LA BiBtlOIECA 
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IMPORTANCIA DE LOS PADRES EN LOS ESTUDIOS DE SUS HIJOS 
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4.3 Influencia del ambiente famlllar en elos estudios. 

4.4 Las actitudes de los padres y loe estudios de sus hijos. 

4.5 La responsabllldad de los padres y del centro educativo. 



CAPITULO IV 

IMPORTANCIA DE LOS PADRES EN LOS ESTUDIOS DE SUS HIJOS. 

En el presente capítulo se verá la Importancia que tienen los padres sobre 
los estudios de sus hijos , la manera en que Influye el vivir dentro de un ambiente lamlllar 
adecuado y cómo esto al final de cuentas repercute en el aprendizaje. 

También se tratará de sestablecer la necesidad de que los padres tengan 
una correcta concepción de educación, que concozcan cual es la verdadera función del 
maetsro y de una Institución ·educativa y sobre todo que acepten que la máxima 
responsabllldad y obllgaclón esté en ellos. 

·'.'. '·' . 

4.1 ¿Qué llS una famtna? 

La familia se funda en ta uníón pennanente de un hombre y una mujer con 
el fln de procrear y educar a sus hijos. 

Es Importante destacar que siendo la familia la base de la sociedad, 
constituya una comunidad de vida, amor, trabajo, preocupaciones. necesidades y en 
especial una comunidad de educación puesto que llene por objeto "el pleno desarrollo 
humano de sus miembros, en primer lugar de los hijos, pero también da tos esposos ya 
que todos consutuyen y se educan mutuamente a la propia perfección•. (39) 

(39) Cedahla Jesús la familia matdmonlo h~ar hijo. pég. 23·24 
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El carácter social de Ja familia prevalece al carácter de Ja misma. "La famllla 
en efecto es anle lodo una Jnsllluclón social, que la éllca, Ja coslumbre y la relglón, 
disciplinan a cada uno por su cuenla e lndependlenle en cuanlo el ordenamlenlo jurídico 
dispone. La familia desde el punto de vlsla de Ja sociología de la educación, es el primer 
grupo en el que el nlno por Ja Interacción social, recibe Ja primera educación; es más, es el 
grupo fundamenlal y primario, para esla educación en Ja que la sociedad llene un carácter 
fundamenlal". (40) 

La familia constlluye el primero y más duradero conjunto de esllmulos para 
Ja persona humana siendo por éslo el elemenlo mMs Jmporlanle en la fonnaclón de Ja 
personalidad, ya que es de ahl donde se da Ja satldfaccJón de una serle de necesidades 
básicas, como son Ja afirmación de Ja personalidad y el senllmlenlo de seguridad. 

En el senlldo técnico jurldlco, como dice Caslán, es el conjunlo de personas 
entre las cuales median relaciones de matrimonio (") y la filiación ¡¡, funda en ellos Ja 
relación y tarea edlucallva exigible por derecho.Tomás de Aquino Jo explica desde el punto 
de vlsla del Derecho Nalural: es Ja Inclinación natural del hombre a la procreación lo lleva 
no sólo a sallsfacar Ja lendencla sexual y llmllerse e la crJa, sino lamblén a Ja educación de 
la prole que es Ja forma de continuar y lermlnar Ja generación de la vida, según el crllerlo 
de la racionalidad que debe manlfeslar el hombre. 

Denlro de Ja familia Ja aulorldad educallva es una función, la cual Implica un 
derecho transpersonalisla, o sea, que no se limlla a los Interese del Individuo, sino que 
está en función de les persones del grupo familiar 

(40) Diez González Tenla, El derecho a la..edJ¡g¡¡;JQ¡¡. pág.14 

(") Desde el púnlo -de vlsle del derecho civil: el matrimonio, lnstlluclón fundemenlal del 
derecho de le_ familia, es le unión Irrevocable de un hombre y de une mujer dirigida al 
estableclmlenlo de una plena comunidad de vida. 

( .. ) la relaclóri de i>á1emldad y filiación es Ja que se da entre padres e hijos o sea entre _ 
generantes y generados. ConsUluye Ja filiaclón un hecho natural ya que está basado-en fa 
procreación y un hecho )urldlco. -
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"El matrimonio por Intención de la naturaleza, se ordena a la educación de 
la prole, no sólo por largo Uampo, sino por toda la vida de la prole los padres tienen la 
obligación gravlslma de procurar la educación de sus hijos tanlo la religiosa como la moral 
como la física y civil y de proveer también a su bien temporal".(41) 

4.2 Elementos constitutivos de la familia 

Para estudiar de un modo eficaz, la acción de la familia en la educación de 
sus hijos conviene tener en cuenta los elemnlos constitutivos de la familia. 

Según García Hoz dentro de una familia se pueden distinguir elementos: 

a) Personales 

b) Materiales. 

c) Formales. 

a) Los elementos personales que constituyen una familia son en primer 
término, los padres, ya que ellos son los fundadores de la familia. A continuación los hijos, 
puesto que la familia existe en función de ellos. 

En sentido estricto, padres e hijos consUluyen la familia. Sin embargo, la 
mas ligera observación pone en relieve que, con bastante frecuencia dentro de una lamllla 
hay otras personas que además de los padres y los hijos, por eso, es menester tener en 
cuenta también esta contingencia. Entre los elementos personales de la famllla se pueden 
considerar los parientes, se ha de considerar elementos personales de servicio, que se 
hallan, con relativa frecuencia, consUluyendo parte de muchas familias actuales. 

b) Los elementos malertales, consllluldos en conjunto por eso se denomina 
casa habllaclón, al considerar la casa se deben considerar aspectos cuanUtativos, 
suficiencia o Insuficiencia de espacios y locales asr como los elementos cualitativos. 
disposiciones, servicios, etc. 

(41) lbldJlln. pég. 157 
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e) La familia es genéricamente una comunidad, no se entendeña la vida ni 
la educación familiar si se consideraran aisladamente los elementos personales y 
matenales que ia constituyen; es neoesaño tener en cuenla los elemantos formales que se 
manifiestan en las relaciones familiares. 

"Como lada sociedad, es una entidad compleja, constituida por distintos 
elementos. Se pueden esludiar las relaciones que éstos elementos tienen entre si, 
relaciones que pueden llamarse "ad 1ntn1•, relaciones dentro de la famllla, pero la familia 
no es la única sociedad o comunidad que existe en el mundo. Es una comunidad que 
existe y vive en el seno de otra comunidad más amplia y al lada de otras comunidades 
distintas, como una o otras Influyen también en la educaciónde los hombres. al estudiar la 
educación famlllar se han de considerar las que pudieran llamarse relaciones ºad lllllra•. 
es decir, aquellas relaciones que la familia tiene con elementos o comunidades sttuadas 
fuera de ella":(42) 

Tipos de realclones: 

a) Relaciones conyugales. 

b) Relaciones paterno füiales. 

e) Relaciones fraternales. 

d) Relaciones con parientes. 

a) Relaciones conyugales.· son las relaciones que existen entre esposos y 
constttuyen el elemenlo fundamental en la educación de los hijos. Es Importante 
considerar en este punto que la 'educación de las hijos no se lleva a cabo únicamente por 
la acción directa de los padres sobre los hijos, sino también, por et estimulo de cualquier 
manifestación de la vida y los elementos familiares•: (43) y que las relaciones que se 
establezcan entre los cónyuges son unlmportante medio educativo, ya que los hijos 
aprenden a través de estas, la primera imagen del adulto que el nlfto recibe es la de sus 
padres y de las relaciones que establezcan entre ellos aprenderá el nlno como son las 
ralaclones entre adultos. 

(42) lbidem, pág. 455 
(43) cadahla Jesús, ll!Ld!. pág. 24 

84. 



b) Relaciones palemo filiales .- son las relaciones que establecen los padres 
a hijos y de hijos a padres. · 

hennanos. 
c) Relaciones fratenMes.- son las relaciones . que se establecen entre 

d) Relaciones con partentes.- otras personas dentro de la familia como 
pueden ser tfos, abuelos, etc., que viven en la misma casa o aunque no vivan en la misma 
casa pero que se hayan unidos a la Vida familiar. 

4.3 lnftuencfa del ambiente familiar en los estudios 

El que cada hijo enllenda el estudio de una forma más o menos correcta y 
sea mejor o peor estudiante depende de muchos factores. Algunos personales (capacidad 
Intelectuales, hábito de estudio, fuerza de voluntad, lnterés),otros son ambientales 
(Influencia de los amigos). Dentro de los ambientes llenen especial Importancia los 
ambientes escolar y famlllar. 

Garc!a Hoz llevó a cabo una Investigación para avertguar qué relación 
exlslfa entre la expertencia de Ja propia vida familiar en la Infancia y la valoración de la vida 
en general. El resultado o conciuslón prtnclpal: "Exlsle una Influencia slgnlficallva de la 
familia en la acUlud del hombre anle la vida. Se ha podido comprobar, la gran correlación 
existente entre el deterioro de la familia y la delincuencia. Pero esta Influencia se da no 
sólo en situaciones extremas, también en las situaciones que pueden llamarse normales 
en la vida escolar es ciara la relación que existe entre las condiciones familiares y el 
rendimiento escolar, en senlldo estricto, de los estudiantes". (44) 

Brueckner y Bond sosllenen que cuando el ambiente familiar es 
desfavorable la corrección de las dificultades de aprendizaje resulta más dlflcll, ya que se 
da una falta de Interés de los padres e hijos por estos problemas ya que consideran que 
no existe tal problema. 

{44) ¡;fc.castlllo Geraroo. Los padres y los estudios de sus hijos. pég. 69 
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El amblenle familiar no sólo depende de las preferencias de los padres y de 
los hijos, sino también de otros factores, como son la vida de la familia, la cultura de los 
padres y de los hijos, el ejemplo de los padres, las nonnas que r1gen a la familia, la 
situación económica, los criterios y actitudes de los padres en relación con la educación de 
los hijos. 

E>clste vida de familia cuando padres e hijos Uenen oportunidades dianas 
para hablar y tratarse en un clima de confianza y diálogo espontáneo y sincero; cuando 
comparten con naturalidad los bienes materiales y no maler1ales, cuando se fomenta la 
participación de los hijos en la lamilla. 

Las relaciones entre los miembros de la lamilla pueden tener Igualmente 
repercusión en los estudios de sus hijos. SI se da el factor anlertor (vida famillar) exlsUria 
una base para que sean annónlcos y posltlvas. ·cuando surgen los llamados conflictos 
generacionales enlre los padres y sus hijos adolescen1essuele ser perjudicial con respecto 
a la concentración y a los motivos para el estudio. Algunas veces al no estudiar es una 

arma o una represalia que los hijos uUllzan en la guerra con sus padres por que no 
esncuentran el sentido de los estudlos".(45) 

Las diferencias acusadas de cullura entre padres e hijos son, en ocasiones 
una fuente de problemas que tienen consecuencias para los esludlos. Cuando el nivel de 
cultura de los padres es muy elevado existe, en algunos hijos riesgo de sentirse agobiados 
por la responsabilldad que supone estudiar y vivir con este punto de referencia. 

Cuando el nivel de cultura es muy bajo, puede constllulr en ocasiones una 
limitación para los estudios de sus hijos, al dar lugar a un ambiente familiar poco 
estlmulanle. pero en toda esta cuesUón no se debe generalizar. Existen muchos casos de 
famlllas con diferencias culturales entre sus padrese hijos que no dan lugar a nlngun 
problema Importante: ni los hijos rechazan a sus padres ni carecen de Inquietudes 
culturales. 

La situación económica de la familia no siempre coincide con la situación 
cultural, aunque exista una correlaclón entre ambos. También aqul nos encontramos con 
riesgos para los estudios de sus hijos, derivados tanto de la riqueza como de la escasez. 
En el caso de las famlllas de posición económica muy elevada el problema puede surgir 
por el uso que se haga del dinero. 

(45) Castillo Geranio lllU:ll. pég. 75 
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En el caso de las femlllas con dificultades y deficiencias sertas es frecuente 
que las preocupaciones !amillares se polartcen en cuestiones prácilcas e Inmediatas 
relacionadas con el problema de tipo matertal. Aunque se trate únicamente de un rtesgo. 

4.4 las aclllullos de tos padres y tos estudios de sus hijos 

las actitudes de los padres, Indudablemente tiene mucho peso en el 
ambiente famlllar, y pueden ser decisivos tanto si se refieren a la educación de sus hijos, 
en sentido empilo o en algún aspecto del proceso como son Jos estudios. 

los padres polarizados en las calificaciones escolares sólo valoran Jo que 
se traduce en notes, pera ellos todo Jo demás es superfluo o, el menos secunderto. Le 
preocupación de algunos centros educativos para desarrollar en sus alumnos virtudes 
humanas, aficiones y hábitos de convivencia, es visto como une pérdida de tiempo, que 
perjudica lo que verdaderamente Importe: las calificaciones escolares. "Reducen esl a su 
hijo a Ja dimensión de estudiante e lo que han llamado estudiante oficial, el que busca 
sólo éxito académico por medio de le acumulación de conoclmlenlos•: (46) 

Estos padres no aceptan en nu1ingún caso un fracaso escolar. Rechazan la 
Idea misma de fracaso por Inaceptable. Achacan todo el problema a le pereza de los hijos 
y/o a la Incompetencia de los profesores. Un caso típico es el de Jos alumnos que tienen 
serles dificultades en el aprendizaje de la lecto escritura. Ante los ojos de Jos profesores y 
padres aparecen a veces como esludlentes perezosos e Irresponsables, siendo por ello 
objeto de censuras y casUgos de manera sistemática. Cuando, por el contrario se detecta 
la dificultad a Uempo, y se lleven a cabo ejercicios de reeducación, el alumno progresa 
claramente en su rendimiento escolar. 

la no aceptación del fracaso por parte de Jos padres corresponde a veces 
con abuso de premios o castigos o con una severidad excesiva. Olros padres se sienten 
culpables del fracaso de sus hijos y tienen reacciones de autodefensa. Un comportamiento 
típico es el de estar excesivamente pendientes de los estudios e Intervenir de fonna vive al 
menor Indicio de dlllcultad de aprendizaje. 

(46)..lblllllm. pág. 82 
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"Con este comportamiento se ronna una excesiva dependencia de los hijos 
quienes no tienen un Interés real y directo por el trabajo escolar y no son sensibles mils 
que a reacciones de los padres":(47) En este caso los hijos aceptan la situación del 
estudio únicamente por la presión a que están sometidos y les afecta menos el fracaso 
que el reproche de sus padres. 

La actitud de los padres respecto al centro educativo suele afectar también 
los estudios de sus hijos. Hay padres que solamente hablan con los profesores solamente 
cuando el hijo reclama y exige una solución ante una situación determinada. "Tienen 
mentalidad de clientes, en donde la escuela es una agencia para gestionar el que los hijos 
aprueben; los padres llenen derecho a exigir ese resultado porque para eso han 
pagado".(48) 

El esperarte todo de los profesores puede contribuir, a que los hijos se 
sientan menos responsables de su trabajo y sobre todo a no ayudartos a enfrentarse a sus 
obllgaclones que adquieren al estar dentro de una lnslltuclón. Tampoco les ayudan los 
comentartas crlllcos que en su presencia hacen algunos padres con respecto a la labor de 
los profesares , porque a parte del mal ejemplo que se les da. éstos úlUmas pueden perder 
presUglo, el respeto y la autoridad, y por lo tanta la poslbllldad de poder Influir en la mejora 
de los alumnas. 

Hemos visto anteriormente la decisiva Influencia del ambiente familiar sobre 
los estudios de sus hijas, destacándose como coma de este ambiente depende gran parte 
de la actllud de los padres hacia el tema. A ella hay que anadlr: "detrás de las actitudes de 
las padres hacia los estudios de sus hijos hay siempre una Idea correcta o Incorrecta de 
educación y de estudlo":(49) 

Alguna de las actitudes a las que se ha aludido anlenormenle, cabria 
preguntarse ¿qué concepto de educación y estudio se esconde detrás de la actitud de los 
padres que se polarizan en las callficaclones escolares? 

(47).ibllllml. pág. 84 
(48).Jbl!lllm, pág. 86 
(49) lbldwD. pág.90 
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Tal actitud denota una Idea de educación en función únicamente del éxito, 
olvidándose asl el desarrollo de una actitud básica de la persona humana: la de servicio. 
Se lr8ta además, de una educación reducida a Instrucción y ésta, a su vez, a un simple 
Instrumento para triunfar, está también la Idea de educación sólo como resultado, con 
olvido de la educación como proceso. · 

En la medida en que no se vea o no se valore el proceso, es decir, el 
cambio necesario de la persona a través del tiempo, no se trata a los hijos como seres 
libre, se les exigirá responsabilidades concretas pero no se les preparará para llegar a 
ellas; no habrá educación da la libertad. 

'La Idea de la educación (en función del éxito, reducida a resultados) se 
explica muy bien la aceptación de lo que he llamado la Imagen oficia! del buen estudiante': 
(50) Esta educación así totalmente coherente con el estudio reducido a acumulación de 

· conocimiento, a uso de capacidades que no sobrepasan el nivel del simple recuerdo, al 
saber como producto . 

.. . Cuando los padres presentan mentalidad de clientes se limitan a pagar y 
exigir al centro educaUvo. Si todo depende de los profesores y no de los alumnos la 
educación es solamente heteroeducaclón. La causa eflclenle esta luera del alumno. este 
úlUmo se lntruye de una forma necesaria cuando sus padres ensenan bien. La educación y 
el aprendizaje es ~na simple cuestión de técnicas didácticas de los profesores. 

. ·. .·• .·• No cuenta\ior tanto, la participación del alumna ~n el p;óceso de aprender, 
ni el Upo de respuesta que en función de sus capacidades,. esfuerza y método de estudio 
dé a las exlgenci~-· ~e los profesor~~; .. '.. · .. :.:_:,: :;- .: · · 

"-~'; '::-:~·-:~:' 

· · "Nainé pÚede ser susuiuldo' en su· procesó ·educativo, aunque se puedan 
recibir ayudas valiosas de otra, lh\mense educadores o no. la educación es un proceso 
personal, es decir autoeducaclón aunque este proceso sea esllmulado, orientado, dirigida 
por e¡empla, la palabra, Ja• decisión y la acción de otros (heteroeducaclón). La 
heteroeducación es un regalo de Uempa, en un llegar antes que, lograr una aceleración 
pos!Uva del -proceso- educativo. Esta acción educativa, a modo de aceleración es un 
proceso personal, se logra en organizaciones educativas promoviendo la participación, la 
autonomía y la responsabllldad de quienes se educan': (51) 

(50).JilldDm, pág.91 
(51) otero O. Educación y Man{pulaclóD. Pág. 31 
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4.5 Le responsabilidad de loa padrea y el centro educativo 

Pera establecer culll es la responsabilidad y los deberes concretos con 
respecto a los estudios de sus hijos, es necesario que los padres tengan un concepto 
adecuado de la educación y del estudio, para que con base a esta pueden establecer su 
función propia. 

Un primer argumento para razonar la respansabllldad de tos padres en la 
educación de sus hijos y precisar cuill es su alcance, es el de que entre unos y otros existe 
la méxlma proximidad pasible entre educador y educando. En este sentido cabe decir que 

quien este mils próxima respecta de quien tiene derecho a ser educada es el primer titular 
quien tiene el derecha y debe de educar. 

Los criterios educativos deben ser complementos educativos de la familia, 
debiendo ayudar de forma prtorttario a las padres para que puedan ser de hecho las que 
les corresponde por deber y derecho los primeras y principales educadores. 

El centra educativo puede complementar a la familia en sus funciones 
educativas, pero nunca sustituirla. 

La ayuda que el centro educativo preste a la familia tiene sentido 
únicamente en 'llrtud de la Insuficiencia de ésta úlUma para llevar a cabo algunas de sus 
funciones, pudiendo entonces ser delegadas. Pero tal delegación de funciones no supone 
en los padres a una abdicación de su responsabllldad educadora, sino Que, por el 
contra~o. debe seguir respondiendo de todas y cada una de las funciones, aún cuando no 
las realicen ellos mismos. 

Del misma modo que los padres no esperan ver en los profesores a alguien 
que simplemente cumpla con cargo, sino también y sobre todo.saber que hay alguien con 
quien pueden compartlr la responsabllldad de educadores de sus hijos, los profesores 
buscan apoyo y cotabaraclón par parta de las padres de familia y con mayor razón si 
existen !problemas en el aprendizaje del nlno. "Por eso la delegación de funciones es un 
aspecto de la colaboración entre famllla y centro educativo y debe verse como una 
respansabtlldad compartida": (52) 

(52) Castillo Gerardo,.QILcil, pag. 99 
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En los estudios de los hijos hay algunas funciones que los padres puden 
delegar en el centro educativo y otras que no. Son delegables los aspectos más tneenlcos 
porque en ellos los padres, o no son competentes, o no tienen el !lempo necesario para 
atenderlos bien. Por ejemplo: 

- Informar a Jos estudlanles las caracterlstlcas de cada materia. 

-Aclarar la termlnologla especifica de cada materia. 

- Transmitir o explicar tos diferentes contenidos. 

- Aconsejar acerca de como enfocar el estudio de cada asignatura y cuél es 
su método de estudio específico:· · .. : ~ . 

- Orientar en I~~ dlflc~llades de(aprendlzaje. 

- Recomendar el ma
0

;e~al de trabáJo neéesario. 

- Evaluar el rendimiento escolar •. , 

- Llevar a cabo una orientación escolar y profesional. 

No son delegables, en cambio, aquellos aspectos del estudio Que eslán más 
relacionados con la naturaleza y posibilidades del ámbito familiar. Por ejemplo: ,.-.-. -·,"·,.,.'': ·-: 

~Velar para que las Ideas y criterios que los hijos adqulerán en el estudio no 
sean contrarrias al tipo de educación deseado por los padres.· · 

- Estimular y facilitar la práctica de algunas .Virtudes humanas con ocasión 
del esludlo. 
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- Controlar el uso del !lempo· libre.· Este !lempo puede ser una fuente 
continua de lnfonmaclón y experiencias útiles para la educación Intelectual o puede 
constituir, por el contrario, una ocasión para et desarrollo de malos hábitos que se oponen 
a las exigencias del estudio. • · · · 

- Aprovechar los "numeres recuisos de la familia y.del ambiente con respecto 
a los estudios de sus hijos. . . · • 

- Conseguir que 1a·s~1~celón de" contenidos y elenfoque de su ensenanza 
se realice con. un correcto. criterio éllco·rellgloso. Los profesores llenen una legitima 
autonomla para resolver los aspectos clentlficos de acuerdo con las leyes que le son 
propias pero no puede sustraer sus actividades profesionales a las exigencias de las 
normas morales. - ' · 

La ITlé¡~r~· e~: ~I re.ndlmlento en el estudio depende fundamentalmente de 
que los hijos puedan y quieran estudiar. Eslo significa que resolla necesariodespertar en 
ellos motivos_.· válidos· para ·favorecer el desarrollo de las capacidades necesarias y 
ayudarles a : adquirir las técnicas y procedlmlenlos de estudio más eficaces. Esta 
orientación no debe ser genérlcay unttorme para lodos los hijos, sino que por el contrario, 
deberá responder- a las necesidades de cada uno, en función de su edad, capacidad 
Intelectual domlnl_o logrado en cada materia y tipo de carácter • 

.- Mientras que los profesores les corresponde orientar al alumno en las 
técnicas de estudio especificas de cada materia, de los padres se espera fomente tiábltos 
de estudios comunes a los diversos contenidos. 

Con frecuencia se presenta el problema · de que los hijos no · quieren 
estudiar, y esto desconcierta a los padres. 

Este problema puede tener distinto alcance o significado según el caso. Por 
ejemplo: rechazo de la condición de vida de estudiante para poder dedicarse a otra 
actividad; tolerancia de la situación pero sin un estudio efecllvo o con un estudio ruUnario. 
Esto se puede deber a una falta de Interés, pero hay una causa que suele ser resultante 
de las demás la falta de motivos válidos y suflclentes. 

Se estudia por estudiar y no en función de algo que esté más allá de Ja 
actividad y que consUtuye su razón de ser. El estudio es entonces algo absurdo, sin 
senlldo que carece de alicientes. 
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Del mismo modo que no hay ningún comportamiento humano, en general, 
sin motivos, lampoco existe aprendizaje sin motivos para aprender. · · 

. . . . .:· . " .· 
' ., , 

. Los ~otlv;s hacen surgir el Interés y ~I afan~e ~ab~r, lo qu~ a su vez, son 
el origen de los propósitos concretos que dan sentido y dlrecclón a .todo el_ trabajo. 

. ,.L~s mCÍUv~s son un.requisltonecesarlo•'pero no s;,i¡clen.le.pa;a,aprender.. 
Conviene recordar en este sentido, la Importancia de otros factores que;··aunque pueden 
ref_orzar la motivación, no son subsutulbles por ella. · ;> .... · 

Los motivos son més que una condición o req¿tslt~·prevf~-·deÍ aprendizaje: 
son también una consecuencia del mismo. esto significa que el aprender puede ser en sr 
mismo una fuente de motivos: •existe un circulo vital, por el cual la motivación estimula el 
aprendlzajeyelaprendlzajegeneraasuveznuevosmotlvos".,!5.3).":':•.' · · · · " · 

Este hecho no sirve también pára ve; qu~ la ~ori~~¿¡~~ no'~s ~n~ actl~Ídad 
Independiente dentro _de la ensenanza, alga que·.se.baste'·asl mlsma•o' que pueda 
reducirse a unas fórmulas a técnicas determinadas: . Por el contrario,' está presente a lo 
largo de todo el trabaja del profesar, y es un buena prte, un efeclo del mismo;. · ·· 

La calidad de los motivos '.esÍá mU"y f.;1acÍonadá',~n 'ia. calidad del 
aprendizaje; para aprender mils y mejor se necesitan na' slmplemente más motivos, sino 
también motivos más valiosas. · ·· · · · · ·· · ·' '·.· 

Probable~eni~la m~jar mane;a de ver la lmpo~a~~á d¡ las moti~~; en el 
estudio sea la de aclarar en qué consisten: · 

. La p~labra' ~olivo pni~e~e d~ ºmotivus' que ~ su ~~z, ~e,~eri~a d~ 'matÚm'. 
Par lo tanto," el slgnlncado ellmológlco de motivo es: lo que mueve o tiene eficacia o virtud' 
para mover. Las motivos mueven a la voluntad para reattzar algo. de una ·forma 
determinada. · · · · · 

(53) Castilla Gerardo,.inufil, pág. 118 
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La labor de la motlvación conslstlrá pues,en estimular mediante motivos 
válidos la voluntad de aprender, y en general de mejorar como persona lo que supone 
ayudar a descubrir y desarrollar aquellos valores con más posibilidades en cada hijo. 

"Para que surgan los motivos para aprender es necesario que los hijos vean 
la relación de cada valor con las necesidades personales. Por eso los padres y profesores 
deben detrectar estas necesidades y relacionarlas con los objetivos del estudio. La 
motlvaclón es asl la acción mediante la cual son presentados al espirito humano objetos 
(valores) capaces de satlsfacer profundamente y de modo pennanente sus genuinas 
tendencias naturales". (54) 

Corrientemente se utilizan dos modalidades de motivación que conviene 
diferenciar. Una de ellas es Ja que se basa exclusivamente en procedimientos externos: 
alabanzas, reproches, premios castigos, callflcaclones, reconocimientos social, etc. Estos 
procedimientos que reciben el nombre de incentivos, no tienen una relación natural con la 
tarea que pretende estimular. Por ejemplo, un padre promete a su hijo una bicicleta en el 
caso de que apruebe, está claro de que no existe ningún nexo natural entre la actividad de 
estudiar y el ciclismo. Se trata de una estlmuiaclón artificial y desde fuera: es una 
mollvación exlrlnseca. 

Cuando, por el contrario, se da una relación natural entre la tarea que se 
espera del estudiante y el estimulo.nace de una necesidad Interior como consecuencia de 
haber descubierto y aceptado un valor se produce una motivación intrénaeca. Por 
ejemplo: un estudiante que desea Intercambiar correspondencia con un amigo en el 
extranjero y para lograrlo, decide estudiar o perfeccionar un segundo Idioma. 

Hay razones para pensar que las motivaciones lntrlnslcas son más 
recomendables que las extrinsecas, En primer lugar por que suelen enlazarse con valores 
más elevados y profundos. En segundo lugar por que responden a necesidades y 
convicciones propias, lo que supone una mejor comprensión de ta tarea, un Interés más 
duradero hacia ella y una mayor satisfacción personal en su realización. los incentivos se 
limitan a despertar el interés inicial, mientras que los motivos propios mantienen ese 
interés a lo largo de la realización del trabajo. 

(54).lllil1!1m, pág. 120 
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Sin embargo cada una de las motivaciones citadas juegan un papel 
necesario según la edad del estudiante. En las más tempranas no puede usarse la 
motivación lntrinseca, debido a la ausencia de vivencias de valores susceptibles de 
conwrllrse en motivos proplosn este momento los Incentivos son muy bien aceptados por 
los nll\os, jugando un papel muy Importante. /lJ final de la tercera Infancia {nueve a diez 
anos aproximadamente) empieza a tener sentido Ja motivación lntrlnseca, que sera ya 
fundamental (aunque no exclusiva) a lo largo de la adolescencia. 

Es por esto fundamental, que el educando acepte sus IJmltaclones y las 
deficiencias que pueda presentar en el aprendizaje y que quiera superarlas para que 
ponga todo su esfuerzo en lograrlo, pero esto no tendrá mayor beneficio si el educando no 
encuentra apoyo en sus maestros y padres, ahora cómo puede logar este ttabajo en 
grupo, el primer paso es que los padres y maestros reconozcan sus acutudes negativas , 
como las ya mencionadas antecionnente y traten de correglcias, una vez que ya está 
superado esto, debemos de buscar la manera de establecer una comunicación perlodlca 
entre padres y maestros o por medio de la asociación de padres de famllla y siempre con 
el firme propósito de ayudar al niño y no verlo como una pérdida de tiempo, participando 
siempre que sea necesario y no solamente en un principio como algo d~erente que 
sollamas hacer. todo esto con el fin de coordinar la actividad del hogar y de la escuela con 
el tratamiento del nll\o no presente ninguna dificultad debido a que la responsabllldad de 
educar debe ser compartida, més nunca delegada. 
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TRABAJO DE CAMPO 

HIPOTESIS: 

SI al nlno de primero y segundo de primaria, en su medio.escolar no 
se le atlende en Jos diferentes problemas que se pudieran presentar en el aprendizaje de 
Ja lectura y escritura, se corre el riesgo de ocasionar problemas más graves. 

ELECCION DE INSTRUMENTO: 

Para poder llevar a cabo la presente lnvestlgaclón, se eligió. el 
custlonerlo por considerarlo el medio que proporcionarla Información objetlva, mediante la 
formulación de preguntas significativas y rlrlgldo a maestros de primero y segundo ano de 
primaria. 
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cabe aclarar que al aplicar el cuestionarlo se hizo con el fin de obtener un 
sondeo sobre la slluaclón que existe · enlre alumnos . y ·maestros de ciertas escuelas 
elegidas el azar pero nunaca se pretendió abarcar o con.slderar .un amuestra nacional. 

!2llflllll ll!ll lnstrumenlo; 

En un principio el cuestionarlo constaba de veinticuatro preguntas, las 
cuales se cambiaron, en cuanto al tipo de preguntas:. 

a) 17 preguntas eran cerradas. 

b) 5 preguntas eran de opción múltlple, · 

c) 2 pregunlas eran abiertas. 

., 
SI aplicó un piloteo con diez maestros, para viendo los resullados se 

estudiara la posibilidad de hacer ciertas modificaciones. 

En la pregunla No.2 

¿nene ~lumnos que p.resent~n al~un~ dificultad en la leclura y/o escrllura? 

SI~~~~~~~ 

.;·· . : "' ' 

Se vló lanece~ldad~~ que so aclarara c~~ntos alumnos presentaban el 
problema para·obtener una mejor lnformaclón,'sablendol cuántos son .los alumnos que 
presentan problemas, de esta manera'ª pregunta qu?dó: . . . . • . 

"'·· ·(.:'·.~··.·: 
¿nene alumnos que presentan; alguna' dlficullad ·¡,n ef aprendizaje de la 

escritura y/o le?lura? 
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En la pregunta No.9 : 

¿Realizan entrevistas con los padres, para ver cuál es su punto de vista con 
respecto a los problemas de sus hijos? 

Se cambio e: 

¿Se comunican los padres, par a ver cuál es su 'punto de vista éon respecto 
a los problemas de sus hijos? _ :· ,-_ '.: _ _ · 

SI NO_" ___ _ 

En caso de responder afirmaUvan:iente, /.Cuál es el medio más común? 

______ Juntas.: 

______ P~~;:~stas 

_";:,•" 

La pregunta No.14: 

¿CuándÓ-un nlno Uene problemas de aprendizaje se le da un trato especial? 

SI ____ _ NO _____ _ 

AJ cambiarla se le agregó : 

De qué tipo __________ _ 

__ _ Esto se· hizo·. con el propósito de averiguar en que plano están 
considerando al. n1no con problemas;· ya que el trato especial que se le pueda dar, 
ocasiona muchas veces que el nlno quede fuera del grupo, considerando el problema más 
grave de lo que en realidad es: ; · 
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La pregunta No.18: 

La reacción más común de los padres al enterarse de alguna problemática 
que tenga su hijo es:· · · 

____ .Interés. 

---- Rechazo absoluto 

_____ Conformidad 

cOn la codificación se agregaron dos opciones más con el fln de esclarecer 
la actitud de los padres y su papel en los estudios de sus hijos y a la vez para evitar 
respuestas como depende de cada padre, la pregunta quedó: · · · 

La ·reacción més común de los padres al enterarse de alguna problem!ltlca 
que tenga su hijo es : · 

---- Interés 

____ Rechazo absoluto 

----- Conformidad 

-----· Indiferencia 

,.,. . ... 

La preiÍtJnla No.,19 se'á'nul6'por c<Ínsld~~r obvia la respuesta de los 
maestros, la pregunta dacia: ., :,. : ,, ,. ' · · · · · 

'~ - -:~_-, : ·_\_· :. 
~:-

mejorarlas? 
¿Los' áÍumnos muestran Interés en obtenér bÚeniis callflcaclones o 

¡, 1,• ' •'o • '• • • 

T~,;,b;é~ s~ vló la necesidad de' aulYÍ~ntar dos pregunta$ más, con el 
propósito de lnvesUgar cuél es la labor que se dan en tas escuelas para fomentar el hábito 
de la lectura y escritura. ·· · · · 
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Dichas preguntas son: 

En general, cuando los alumnos domlan la recto escrllura, les. gusta leer: 

SI _____ _ 

De esta manera el cuesÚ~nart~ qued~ co~~Utuldo por 26 preguntas de las 
cuales: 

a) 2 preguntas ~on ~blertas. • .. ·. 
b) 17 ~regun~s.so~ ;;eir~~ás. • 

c> 1 preg~ntas son <l~ opcr;~ riíuiiip1e 

Lo anterior se puede ·conrnÍntar con los anexos que se encuentran al final 
del presente trabajo. ' · · · 

El anexo 2 de refiere ·ar cuestionario definitivo que se aplicó a maestros de 
distintos colegios. · · 

101. 



Presentaclon de resultados: (Individua!) 

Escuela"A" 

La escuela "A" cuenta con un salón para los dfferenies grados de primaria 
con un promedio de 37 alumnos por salón. La escuela cuenta con capacidad para Impartir 
docencia hasta el nlvel medio superior. 

El requisito prlmordlal pa~ formar part~ del cue;¡,a· acad.Ímlco es haber 
cursado la Normal (recibidos). · · ., 

.; ' 

La escuela cuenta i:on lnsÍalaciónes"anipllas, los salones están bien 
acondicionados, con luz Y.venUlación suflclente'y cuentas con áreas verdes. 

<·r:.. .·.~ :· .. :- .- .~~ ,,_ ~!,:· 

Los resuH~~~~ ~el ~ü:su~ríaríci ~p;lcad~ son: 

. '· >,~:/._ ~:~1:_ ~-'.:> 
1 y 2 .~El maestro de

0

Í>rfmer ano ilene.35 alumnos a su cargo de los cuáles 
3 alumnos presentan .alguna. d.fflcultad en la lectura y/o escritura. 

El maeslrO"C!e'segundÓ de
0

prlmarla tiene 37 alumnos a su cargo de los 
cuales 3 alumnos presentan alguna dlflcultad en la lectura y/o escritura. 

"' :•,:.,, .. ,-• ··-

escritura: 
·· 3.- Tache con ~~a "X~la~ dificultades más frecuentes de los alumnos en 

... 

100% o~isÍón de 1~1rl!s 
50% .. Confusión de letras con sonido semejante. 
50% · Confusión de letras con forma semejante. 
0% Trasposición de letras. • 
0% Trasposición de silabas. 
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lectura: 
4.· Tache con una "X" las dificultades más frecuentes de los alumnos en la 

50% Lectura demasiado lenta 
0% Lectura demasldo apresurada 
100% Se llegan a saltar palabras. 
0% Se llegan a saltar renglones completos. 
50% Se aprende de memoria ta lecctón para aparentar que sf sabe leer. 
50% Cuando lee, to hace casi deletreando cada palabra. 
100% Invierte las letras al leer. 

5.- ¿A las alumnos que presentan esta dificultad se les dirige a un 
departamento pstcopedagógtca? 

0% SI 
100% NO 

_ _ a:~ ¿En casa de no haber departamento pslcopedagóglco hay una retaclón 
con algun centro de terapia? 

0% --SI 
100% No-

- . - ~ 

7 ,. ¿Reciben los maestros alguna orie~tacl6n para delectar problemas de 
aprendizaje? 

100%_$1 
0% NO 

De qué tipa: 100% tnfonnaclón baslca recibida en los estudias. 
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B.- ¿Cuándo se ve que algún nlno tiene problema en la lectura y/o escrltuta 
se le comunica Inmediatamente a los padres? 

100% SI 
0% NO 

9.- ¿Se comunica con los padres, para ver cuál es su punto de vista, con 
respecto a los problemas de sus hijos? · · - · · 

100%.SI 
0% 'NO 

1-0.-En caso de respond~r afinnativ~~ente, ¿Cuál es el medio más común? 

0% Juntas\' 
0% Pláticas 
100% Entrevistas --

en casa? 
11.--¿Se da~_a- los.padres ciertas actividades en _qua puedan ayuda'. al nlno 

100% SI 
0% NO 

Cuáles: 50% Cursos y convivencias 50% actividades r~laclonadas con el 
estudio. 

12.- ¿Se expllca a los padres detalladamente en qua consiste la 
problemática? -

100% SI 
0% NO 
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13.· ¿Cuéndo el nlno presenta problemas en la lectura y/o escritura se ve 
afectado en su sociabilidad? 

75% SI 
25% NO 

14:. ¿Conoca el Upo de esÍlmulaclón que recibieron sus alumnos a nivel 
preescolar para el aprendizaje de la lacto escritura? 

especial? 

ioo% s1 · 
0% NO 

15.· ¿Cuándo el nlno presenta problemas.de apmndlZaje se fe da un !tato 

100% SI 
0% NO 

0% 
50% 
50% 

Global< ·••····.· .. · 
onomatopéyico- " 
Ecléctlco • 

17.· ¿PartÍclpa usted dlrect~¡;.ente. en el tratamiento de sus alumnos? 

0% SI 
100% NO 

18.· ¿Los padres aceptan y participan en el tratamiento de sus hijos? 

50% SI 
50% NO 
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19.- La reacción más común de los padres ar enterarse de alguna 
probleméllca que tenga su hijo es: 

50% Interés 
50% Rechazo Absoluto 
0% Conformidad 
0% Indiferencia 
100% Dejan el tratamiento en manos de la escuela. 

20.- ¿Se puede decir que los alumnos estudian más por las callflcaclones 
que por el deseo de aprender? · · 

50% SI 
50% NO 

21.- ¿Considera que los hébltos de estudio Influyen posJUvamente en el 
éxito escolar? 

50% .sr 
50% NO 

22.- En general, los alumnos presentan: 
0% Buenos hábitos de estudio 
50% Regulares hábitos de estudio 
50% No Uene hábitos de estudio. 

23.- Considera necesario quo el maestro reciba Información sobre las 
dificultades que se pueden dar en la lectura y/o escritura. 

100% SI 
0% NO 
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24.- En caso de considerarlo necesario, de que forma quisiera que le fuera 
proporcionado: 

leer: 

escritura? 

50% Cursos 
0% Libros 
100% Conferencias 
0% Seminarios. 

25.- En general, cuando los alumnos dominan la lacto escritura, les gusta 

100% SI 
0% NO 

26.- ¿COmose podría fomentar el hábl.to en los alumnos porta lecto 

50% · Visitas a bibliotecas •. 
-100% Libros de su Interés. 

Escuela' "B" 

- . 
La escuela "B' cuenta-con un salón para primer grado y otio para segundo 

grado de primaria y a partir de tercero.a sexto son dos salones para cada grado, con un 
promedio de 37 alum11os por salón. La escuela cuenta únlca~ente con nivel primaria. 

El requisito pil11iordlal para formar parte del cilerpo aeadémlco es haber 
cursado la Normal (recibidos) y de preferencia con cierla. experiencia. ·' 

~. es~~~;. ~~anta conl~~tal~~on~s am~;~s.;lj{saírines~¿~n bien,. 
acondicionados; con luz y ventllaclórí suficiente y cuenta con áreas verdes y un. -
estacionamiento para el transporte escolar.:_\. ___ - --J · ---'"'°_-.--e-· -- -- -

'-e·--;--¡-::. >-:-:.I-:o:--:-;.. 

El mét~~ ~~e utll~n e~'el tri\dicl~nallsta: ~e e~C\Jenlra utJJcádo para 
admmr estudiantes de ambos sexos y de un nlvel _socloeconómlco medio. · 
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Los resultadosdel cuestionario aplicado son: 

1 y2 •• El maestro de primer ano tiene 15.alumnos a su cargo de los cuéles 
3 alumnos presentan alguna dificultad en la lectura y/o escritura. 

El maestro de segUrldo. dé Pri~á,riB tl~nB 1.8 a1uffin.os a· su cargo' de ros 
cuales 2 alumnos presentan alguna dificultad en la lectura y/o escritura. · · 

escritura: 

lectura: 

3.· Tache con una "X" las dificultades más frecuentes de los alumnos en 

100% Omisión de tetras 
50% Confusión de tetras con sonido semejante. 
100% Confusión de letras con forma semejante. 
0% Trasposición de tetras. 
0% Trasposición de sflabas. 

4.· Tache con una "X' las dificultades más frecuentes de tos alumnos en la 

50% Lectura demasiado lenta 
0% Lectura demasldo apresurada 
100% Se llegan a saltar palabras. 
100% Se llegan a saltar renglones complelos. 
0% Se aprende de memoria la lección para aparentar que si sabe leer. 
0% Cuando lee, lo hace casi deletreando cada palabra. 
0% Invierte las letras al leer. 

5.· ¿A tos alumnos que presentan esta dificultad se les dirige a un 
departamento pslcopedagóglco? 

0% SI 
100% NO 
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6.· ¿En caso de no haber departamento pslcopedag6glco hay una relacl6n 
con algún cen!rO de terapia? 

0% SI 
100% NO 

7.- ¿Reciben 1.os maestros alguna orientación para detectar problemas de 
aprendizaje? 

0% SI 
100% NO 

r•• ' ' ,• • 

s:. ¿Cuéndo se ve que algún nlno tiene problema en la lectura y/o escrltuta 
se le comunica Inmediatamente a los padres? · · · 

· 100% SI 
. 0% . NO 

9.· ¿Se co¡;,unlca con los padres; para ver cuél es su punto de vista, con 
respecto .a los problemas de su~ hijos? 

100% SI 
0% NO 

10.·. En caso. de responder afirmativamente, ¿Cuál es el medio más comün? 

o% Juntas 
0% Pláticas 
100% Entrevistas 
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11.· ¿Se dan a los padres ciertas actividades en que puedan ayudar al nlno 
encasa? 

100% SI 
0% NO 

Cuáles: 100% Tareas extras que aYudan al ~lumno a regulartzarse 
' .. - . ' ' ·.·· ' ·-/ 

' ': ·- ·. '<·· ·. . 
12.· ¿Se explica a lo~ 'padres de~llad~mente en q'úe,conslste la 

problemállca? , , , , · ' 

100% SI 
0% NO 

.13.· ¿Cuándo eÍ nlno presenta problemas en la lectura y/o escrttura se ve 
afectado en su soclablíldad? 

100% Si 
0% 'No 

14.· ¿Conoce el Upo de eslimulaclóii que recibieron sus alumnos a nivel 
preescolar para el aprendizaje de la /acto escritura? 

100% Si 
0% NO' 

15.· icuándo ~I n/~o prElsenia proble~as cÍé aprend!Úl!e se le da un trato 
especial? 

100% SI 
Oo/o NO 

De qué tipo: 100% ponene especial alenclón y exigir según sus 
poslblttdades. 
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16.- ¿Qué método umlza para la ensenanza de la recto escritura? 

0% Global 
0% Onomatopéyico 
100% Ecléctico 

17.- ¿Participa usted directamente en el tratamiento de sus alumnos.? 

O'Yo SI 
100% NO 

18.- ¿Los padres aceptan y participan en el tratamiento de sus hijos? 

50% SI 
50% NO 

19.- La reacción más común de los padres al enterarse de alguna 
problemáUca que tenga su hijo es: 

100% Interés 
50% · Reehazo Absoluto 
0% Conformidad 
50% lndWerencla 
100% Dejan el tratamiento en manos de la escuela. 

20.- ¿Se puede decir que los alumnos estudian más por las califlcaclones 
que por el deseo de aprender? 

100% SI 
0% NO 

21.- ¿Considera que los hábitos de estudio Influyen positivamente en el 
éxito escolar? 

100% SI 
0% NO 
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22.· En general, los alumnos presentan: 
50% Buenos hébltos de estudio 
50% Regulares hábitos de estudio 
0% No tiene hábitos de estudio. 

23.· Considera necesario que el maestro reciba Información sobre las 
dificultades que se pueden dar en la lectura y/o escritura. 

100% SI 
0% NO 

24.· En caso de considerarlo necesario, de que forma quisiera que le fuera 
proporcionado: 

leer. 

escritura: 

100% Cursos 
50% Libros 
100% Conferencias 
50% Seminarios. 

25.- En general, cuando los alumnos dominan la lecto escritura, les gusta 

100% SI 
0% NO 

26.· ¿Cómo se podrfa fomentar el hábito en los alumnos por 1.a lscto 

100% dando a leer cosas del Interés de los alumnos. 
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Escuela "C" 

La escuela "C" cuenla con dos salones para primer grado y 3 salones para 
segundo grado, número promedio de salones por cada grado, con un promedio de 33 
alumnos por salón. La escuela es sólo para varones y cuenla con capacidad para Impartir 
hasla el nivel medio superior, uUllzan el método lradlcionallsla. 

El requisito primordial para fonnar parte del cuerpo académico es haber 
cursado la Nonnal (recibidos) y de preferencia con cierta experienci~. 

La escuela cuenta con lnslalaciones amplias, los salones están bien 
acondicionados, con luz y venUlación suficiente y cuentas con áreas verd~s •.. 

Los resultados del cuestionario apUcádo.son!': 

1 y 2 •• Són dos maestros de primero de 1Jr1n'lar1a y urio de ellos Ílene 27 
alumnos de los cualas tres Uene problemas en la lectura y/o escritura, el otro maestro de 
primero Uene 29 alumnos a su cargo de los cuales dos llene alguna dlficullad en la leclo 
eserltura. · ·· · 

En el segundo al\o hay tres salon~s. el primero. U~~ª ~5-al~ninos a su ca.rgo 
da los cuales 4 llene alguna dificultad, al segundo Uane 33 alumnos a sú cargo de los 
cuales cinco Uenen alguna dlficullad y el tercero Uena 33 alumnos a su cargo de los cuales 
cuatro presenlan alguna dlflcultad en la escritura y/o lectura. · • ·. · 

escritura: 
3.- Tache con una "X' las dlflcollades més frecuentes de los alumnos en 

100% Omisión de letras 
BO'Yo Confusión de letras con sonido semejante. 
40% Confusión de letras con fonna semejante. 
0% Trasposición de letras. 
0% Trasposición de sflabas. 
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lectura: 
4.- Tache con una "X" las dlflcuttades más frecuenles de los alumnos en fa 

60% Lectura demasiado lenta 
0% Lectura demasldo apresurada 
80% Se llegan a sallar palabras. 
20% Se llegan a sallar renglones completos. 
0% · Se aprende de memoria la lección para aparentar que si sabe leer. 
80% Cuando lee, lo hace casi deletreando cada palabra. 
0% · Invierte las letras al leer. 

5.- ¿A los alumnos que presentan esta dificultad se les dirige a un 
depariamento pslcopedagóglco? ·. 

0% SI 
100% NO 

6.- ¿En caso de no haber departam~nio psloopedagÓgi~ ha~ una relación 
con algún centro de terapia? • · 

20% SI 
80%' NO 

7.- ¿Reciben los ma.estros alguna orientación para detectar problemas de 
aprendizaje? 

0% SI 
100% NO 

6.- ¿cuándo se' ve que algún nlfüi llene problema en la lectura y/o escrituta 
se le comunica Inmediatamente a los padres? 

100% SI 
0% NO 
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9.· ¿Se comunica con los padres, para ver cuél es su punto de vista, con 
respecto a los problemas de sus hijos? -

en casa? 

casa. 

100% si 
0% NO 

. -· ' . 

10.-. En cas~ ~e res~~ndeiafirmaUvamente, ¿cual es el medio més común? 

0%. Juntas, 
0% PláUcas •· . 
100% Entrevistas 

:-. .::. ·., "_' 

11.- ¿S~ dan a l~s p~dres ciert~~ actividades en que puedan ayudar al nlno 

100% SI 
0%· NO 

Cu;U~s: 100% eJercicl~s:en casa.40% establecer un horarto da esludlo en 

=- . 

12.· ¿Se explica a los padres detalÍadamente en que consiste la 
probleméllca? · · · 

100% SI 
0%. NO 

13.~ ¿Cuándo el orno presenta problemas en la lectura y/o escrttura se ve 
afectado en su sociabllldad? 

20% SI 
80% NO 
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14.· ¿Conoce el tipo de estlmulaclón que recibieron sus alumnos a nivel 
preescolar para el aprendizaje de Ja lacto escritura? 

0% SI 
100% NO 

15.· ¿Cuándo el niño presenta problem~s de aprendizaje se le da un trato 
especial? 

100% SI 
0% NO 

" ~ -

De qué Upo: 50% cuidar más los errores, .cuidar que haya un ambiente 
agradable, 50% ejercicios de apoyo. · · ' · 

. . . 

16.· ¿Qué método ut11i~a para Ja ensenailza de la lacto escritura? 
< • - ;e:-

40% ·.Global 
0% Onomatopéyico ·. 
60% Ecléctico 

17 .. ¿Partldpa usted dlrecta~ente en el tratamiento de sus alumnos? 

0% SI 
100% NO 

18.· ¿Los padres aceptan y participan en el tratamiento de sus hijos? 

60% SI 
40% NO 
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19.- La reacelón más común de los padres al enterarse de alguna 
problemática que tenga su hijo es: 

100% Interés 
0% Rechazo Absoluto 
0% Conformidad 
0% Indiferencia 
0% Dejan el tratamiento en manos de la escuela. 

20.- ¿Se puede decir que los alumnos estudian más por las callficaclones 
que por el deseo de aprender? 

60% SI 
40% NO 

21.-¿Consldera que l~s hábitos de éstudlo infiuyen positivamente en el 
éxito escolar? · · · · 

100% SI 
0% NO 

. . 
22.- En gen~ral, l~s alumnos presentan: 

0% 
80% 
20% 

·Buenos ~~bito~ de esÍ~dl~ 
Regulares hábitos de estudio 
No llene hábitos de estudio. 

23.· Considera nE!C.sari~· que el maestro reciba Información sobre las 
dificultades que se pueden dar en la lectura y/o escrilura. 

100% SI 
0% NO 
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24.- En caso de considerarlo necesario, de que fonna quisiera que le fuere 
propon:lonado: 

laer: 

80% Cursos 
0% Libro& 
80% Conferencias 
20% Seminarios. 

25.- En general, cuando los alumnos dominan la lecto escritura, les gusta 

100% SI 
0% NO 

26.- ¿Cómo se podrle fomentar el Mblto en los alumnos par la leclo 
escritura: - -..-.-· ,_-, .. · . · .· · . _ 

--- , ' - ; ~ ·. . ' 
80% lecturas de acuerdo a su edad, orientación para leer, no ver demasiada 

televlsfón y el 20% restante no contestó. · 

Escuela •o• 

La escuela •o• cuenla con dos salOnes para primer grado y 3 salOnes para 
los siguientes grados. La escuela es sólo para muJeres y cuenta con capaclded para 
Impartir hasta el nivel medio superior, utilizan el método tradlclonallsta. 

El requisito primon!lel para formar parte del cuerpo académico es haber 
cursado la Normalo estudios equlvalentespara podar Impartir docencia .. 

La escuela cuenta con Instalaciones amplias, los salOOes están bien 
acondicionados. con luz y venUlaclón suficiente y cuentas con éreas verdes garage para 
guardar el transporte escolar .. 
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Los resultados del cuesllonario apllcado son: 

1 y 2 .- Uno de Jos maeslros tiene 37 alumnos a su cargo, de los cuales 6 
alumnos presenlan alguna dlflcultad en la lectura y/o escritura. Otro de Jos maestros tiene 
39 alumnos de Jos cuales siete presenlan alguna d/ficullad, Jos maestros de segundo 
llenen 35 alumnos de Jos cuales tres llenen dlflcultades, otrode los maestros tiene 36 
alumnos a su cargo de Jos cuales ocho presentan d/ficullades y el úJUmo maestro Uene 35 
alumnos de los cuales tres presenlan alguna dificultad. 

escritura: 

lectura: 

3.- Tache con una "X" las dlflcultades más frecuentes de Jos alumnos en 

80% Omisión de letras 
60% Confusión de letras con sonido semejante. 
80% Confusión de letras con forma semejante. 
20% Trasposición de letras. 
20% Trasposición de silabas. 

4.- Tache con una •x• las dlficullades más rrec\ientes de los alumnos en la 

80% Lectura demasiado lenla 
20% Lectura demasldo apresurada 
80% Se llegan a saltar palabras. 
20% Se llegan a sallar renglones completos. 
20% Se aprende de memoria la lección para aparentar que si sabe leer. 
20% Cuando lee, lo hace casi deletreando cada palabra. 
60% Invierte las letras al leer. · · 

5.- ¿A los alumnos que presenlan esla dlflcullad se les dirige a un 
departamento pslcopedagóglco? 

100% SI 
0% NO 
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6.- ¿En caso de no haber departamento pslcopedagóglco hay una relación 
con algún centro de terapia? . · · 

0% SI 
100% NO 

- .. . 

1.- ¿Rec1b8n 1os maestros a1guna !lr1en1actón iiara detectar problemas de 
aprendlla]e? 

03 s1: 
100% NO 

8.- iCuá~d~ seÚ qu~ ~lgún nl~o lle~~ ~robl~ma en la l~ctura y/o escrituta 
se le comunica lnmedlata111ente a los padres? · · 

-· ·-··· ... '• , __ . 
100%.SI. 
0%. No.·· 

9.- ¿Se comu'~¡~ con Jos padres, para·,,.;rcuál es su punlo de vista, con 
respecto a los problemas d.e sus hijos? 

100%.SI 
0% NO 

10.- En caso de responder aflnnaUvamente, ¿Cuál es el medio más común? 

0% Juntas 
0% Pláticas 
100% Enlrevlstas 
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11.· ¿Se dan a los padres ciertas· actividades _en qua· puedan ayudar al nll\o 
encasa? 

100% SI 
0% NO 

Cuál.is: só% que pongan a leer a la nll\a en voz alta, 20% ejercicios de 
callgrefla, 20% no contestó .. _:. · · · 

12.- ¿Se expi1ca a_ los p~dies detalladamente en que consiste la 
problemática? , · · · · ' 

100% SI 
03· NO 

13,; ¿Cuá~Íl~'é1'ninCi presenta problem~s en la lectura y/o escritura se ve 
afectado en su sociabilidad? · · · · 

60%' 
'20% 

14.· ¿Conoce el.Upo dé estlm~laclón qué recibieron sus alumnos a nivel 
preescolar para el aprnndiZaje da la lecto escritura? 

especial? 

0% .. SI 
100% NO 

15,· ¿Cuándo al nll\o presenta problemas de aprendizaje se le da un trato 

60% SI 
40% NO 

. . 
De qué tlpó: 60% mayor atención y clases partlculares. 
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16.· ¿Qué método utiliza para la ensenanza de la lecto escritura? 

40% Global 
60% Onomatopéyico 
0% Ecléctlco 

17.· ¿Participa usted directamente en el tratamiento de sus alumnos? 

0% SI 
100% NO 

18.· ¿Los padres acepten y participan en el tratamiento de sus hijos? 

80% SI 
20% _NO 

19.· La reacción más común de los padres al enterarse de alguna 
problemática qu,e tenga su hijo es: · ' -

80% Interés .· ,.,., ,, 
20% · Rechazo Absoluto 
20% Confonnldad 
0% lndtterencla 
40% Dejan el tratamiento en ma11o_s d_a lá es.cuela. 

20.· ¿Se pueda decir que los álumnos ésiudlan més por las calificaciones 
que por el deseo de aprender? · .. 

80% SI 
20% NO 

21.· ¿Ccnsldera que los hábttos de estudio Influyen positivamente en el 
éxito escolar? · · · · 

100% Si 
0% NO 
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22.- En general, los alumnos presentan: 

0% Buenos hébllos de estudio 
100% Regulares hébllos de estudio 
0% No tiene hébllos de estudio. 

23.- Considera necesario que el maestro reciba Información sobre las 
dlflcultades que se pueden dar en Ja lectura y/o escritura. 

100% SI 
0% NO 

24.- En caso de conslderario necesario, de que form·a quisiera que le fuera 
proporcionado: 

leer: 

escritura: 

60% Cursos 
0% Libros 
80% Conferencias 
0% ,seminarios. 

25.- En general, cua.ndolos alum~o~·domlnan la lecto escritura, les gusta 

100% 
0% 

\.. . ·' 
. . 

26.- ¿Cómo se po~rfa fome~~/~rh:~llo e~ los ~lu~~o~ por la lacto 

100% haciendo una biblioteca circulante, 60% concursos y competencias. 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS: 

Mediante la reunión de los datos proporcionados por las cuatro escuelas 
lnvesUgadas para el presente trabajo, se obtuvieron los resullados globales que a 
continuación se presenlan, para obtener la situación actual de dichas escuelas y poder 
proponer cie!1as altema\lvas 
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En la gráfica se puede observar que las cualro escuelas en que se aplicaron 
los cuesUonarlos la dlficullad más frecuente en los alumnos es la omisión de letras 
presentándose en un 95%, después con un 80% la confusión de letras con forma 
semejante, la tercera dlflcullad más frecuente con una Incidencia del 75% es la confusión 
de letras con sonido semejante y las dos dlficullades menos rrecuenles son las 
lrasposiclón de las lelras y silabas en un 5%. 
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3.- Las dificultades més frecuente de los alumnos en la escritura son: 

a) Omisión de letras. 

b) Confusión de letras con sonido semejante. 

c) Confusión de letra's con forma semejante. 

d) Trasposición de ·letras. 

e) Trasposición de sflabas • 

.,. ' 

(i1 . 

a h " 
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En la gráfica se puede observar que la dificultad en la lectura que se 
presenta con mayor frecuencia con un 90% en las alumnos es el de saltarse palabras 
mientras leen, después se presenta la lectura lenta en un 60%, la lectura con deletreo se 
presenta en un 47%, es de cuidado que los alumnos se llegan a saltar renglones 
completos que se presenta en un 35% y las fallas menos !recuente son con un 30% la 
Inversión de las letras al leer, en un 17% los alumnos se aprenden de memoria la lección 
para aparentar que si saben leer y con en 5% se presenta la lectura demasiado 
apresurada. " 
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4.- Las dtflcu/tades més frecuentes de roS alumnos en Ja lectura son: 

a) Lectura demasiado lenta. · 

b) Lectura demasiado apresurada; 

e) Se llega a saltar palabras. 

d) Se llega a saltar renglones completos. 

e) Se aprende de memoria la facción para aparentar que si sabe leer. 

f) Cuando leen lo hacen casi deletreando cada palabra. 

1) Invierte las letras al loer. 

a b d lf 
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Se puede comprobar en la gréflca como del 100% de los alumnos presentan 
alguna dificultad de aprendizaje en la lectura y/o escritura solamente el 25% cuenta con la 
ayuda que representa el dirigirse a un departamente pslcopedag6glco, mientras que el 
75% de los alumnos restantes no cuentan con este servicio. 

129. 



5.- A las alumnas que presentan esta dificultad se les dirige a un 
departamento pslcopedagógloo: 

a)Sl 

b)Na. 

" b 
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En la gráfica se puede observar como solamente un 30% de les escuelas en 
las que se Investigó mantiene alguna relaclón con algún centro de terapia que los pueda 
auxiliar en los problemas de aprendizaje de sus alumnos, mlenlras que el 70% restanle no 
recibe ningún tipo de orientación para encontrar soluclón a estos problemas que pueden 
convertirse en algo más serlo sino reciben la atención adecuada. 
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6.· En caso de no haber departamento pslcopedagóglco, hay relación con 
algún centro de terapia: 

a)SI 

b)No 

b 
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En la gráflca se puede ver como solamente el 25% de los maestros han 
recibido Información para la detección de problemas de aprendizaje, pero cabe senalar 
que dicha Información fue proporcionada duranle sus estudios y se tendrá que evaluar que 
lan actualizada es, pero lo mas grave es que el 75% de los maestros no Uenen ningún Upo 
de Información sobre el tema. 
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7.- Reciben los maestros alguna orlentacl6n para poder detectar problemas 
de aprendizaje: 

a 

a)SI 

b)No 

/1 
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En la gráfica se puede comprobar como el 100% de los maestros avisan a 
los padres sobre alguna situación anormal en el aprendizaje del nlno, de esla manera 
lanto maestro como el padre deberán trabajar. juntos para dar solución los más 
rápidamente al problema. 
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8.- Cuando se ve que algún nlno tiene problemas en la lectura y/o escritura 
se le comunica a los padres: 

a)SI 

b)No 

1Cl'l"l.f-----, 

º' a b 
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En la gráfica se puede ver como el 100% de los maestros buscan la forma 
de hablar con los padres sobre los problemas que presenta el nlno, con el objeto de 
concer el punto da vista de los papás y saber si se va a lrabajar bajo el mismo marco de 
referencia o si presentan algunas d~erenclas que requieran encontrar un punto común, 
con al objeto de no confundir al nlno. 
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9.- Se comunica con los padres para ver cuál es su punto de vista con 
respecto e los problemas de sus hijos: 

e)SI 
b) No 

1;-::1t1-----. 

º' 
b 
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En la gráfica se puede comprobar como el medio más utilizado p<>r los 
maestros para comunicarse con los padres sobre la problemáUca de sus hijos es con la 
entrevista en un 100% esto se debe que en primer plano se trata de un asunto delicado 
que requiere de Uempo para hablarte y analizarte y de manera Individual, lo que no podría 
logranie a través de juntas o en una plática Informal como si se tratara de algo casual. 
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10.· En caso de responder aflrmaUvamente, cuál es el medio más comtln: 

a) Juntas 

b) PláUcas 

e) Entrevistas 

100'-

.. b 
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En la gráfica se puede ver como el maestro en un 100% procura mantener 
una relación con los padres de lamllla mediante ciertas actividades en que ellos tendrán 
que participar en casa con el nlno, para poder lograr un mayor y mejor aprovechamiento 
del nlno y para que los padres se Integren al desarrollo académico de su hijo. 
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11.· Se les dan a los padres ciertas actividades en que puedan ayudar al 
nll\o en casa: 

a) SI 

b)No 

111''- ¡_. ____ .,._. 

b 
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En la gráfica se puede comprobar que para poder logar lo anterior se 
necesita que los. maestros expliquen detalladamente a los padres en qué consiste la 
problemállca del nlno cosa que el 90% de los maestros lo hacen pero que sucederá con 
los nll\os da.ese 10% de maestros que no lo hacen. 
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12.· Se les explica a tos padres detalladamente en qué consiste la 
problemática del nlfto: 

a)SI 

b)No 

b 
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En la gráfica se puede ver como un 75% de los maestros afirman que los 
nlnos con problemas de aprendizaje en la lectura y/o escritura repercute negativamente en 
su soclebllldad y esto se debe a que presentan desventajas severas que no le permiten 
tener un desarrollo armónico, mientras que el 25% de los maestros niegan que este hecho 
pueda ocurrir esto se debe a la gravedad del problema que presente el nlno. 
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13.- Cuéndo el niño presenta algún problema en la ectura y/o escritura se ve 
afectado en su soclabllldad: 

a)SI 

b)No 

.. b 
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En la gráfica se puede observar como el 50% de los maestros c:Orioce la 
esUmulaclón que recibieron sus alumnos a nivel preescolar para el aprendizaje de la lacto 
escritura, mientras que el otro 50% de los maestros lo desconocen. · · · 

Eslo es de suma Importancia ya que.en ocasiones los p,;,blemas en la leclo 
escritura se pueden deber a una esUmulaclón mal llevada. 
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14.· Conoce el tipo de estimulaclón que recibieron sus alumnos a nl"91 
preescolar pare el aprendizaje de la lacto escritura. 

a)SI 

b) No 

• 'b 
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En la gráfica se puede observar como un 90% de los maestros dan un trato 
especial a aquellos alumnos que presentan alguna dificultad en la lecto escritura mientras 
que el 10% de los maestros restantes no lo hacen, hay que tener cuidado de no caer en 
los extremos ya que esta actitud puede o no beneficiar al niño y al grupo en genere!. 
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especial: 
15.- Cuando un nlno presenta problemas de eprendliaje se le de un trato 

a)SI 
b)No 

a .b 
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En la gráflca se puede observar como el 52.5% de los maestros utilizan el 
método ecléctico para la enseñanza de la lacto escritura, el. 27.5% utilizan el método 
onomalopéytco y un 20% se Inclinan por el método global. - -

- . . -

Es Importante conocer esto ya que algunos problemas en la lecto escritura 
se dan por ullllzar un método mal llevado. · · · 
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16.- Qué método uUllza para la ensenanza de la lecto escritura 

a) Global 

b) Onomatopéyico 

e) Ecléctico 

al" _____ ..... 
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En la gráfica se puede ver la existencia de un grave problema ya que el 
100% de los maestros no participan en el tratamiento de sus alumnos. 
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100'-

17.· Participa usted directamente en el tratamiento de sus alumnos: 

a)SI 
b)No 

" b 
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En la gnlflca se puede observar una situación crítica que solamente 60% de 
los padres aceptan y participan en el tratamiento de los alumnos y yn 40% de los padres 
se quedan al margen de la situación, como si por esto el problema dejara de existir. 
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18.- Los padres aceptan y participan en el tratamiento de sus hijos. 

a)SI 

b)No 

a b 
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En la gráfica se puede ver como 'la reacción más común de los padres al 
enterarse de alguna problemática de sus hijos es en un 82.5% Interés, lo dHicil de aceptar 
es que el 60% de los padres dejan el tratamiento en manos de la escuela, un 30% 
manifiesta un rechazo absoluto ante el problema, la Indiferencia se presenta en un 12% y 
la confonnldad en un 5%. , 
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19.- La reacción més común de los padres al enterarse de alguna 
probleméUca que tenga su hijo es: 

a) Interés 

b) Rechazo absoluto 

e) Conformidad 

d) Indiferencia 

e) Dejan el tratamiento en manos de la escuela 

b d 
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En la gráfica se puede observar como el 72.5% de los maestros afirman que 
los alumnos estudian más por las cafificaclones que por el deseo de aprender, mientras 
que el 27.5% de los maestros restantes niegan esta hecho, lo Importante no es saberlo 
sino corregirlo. · · 
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20.-Se puede decir que los alumnos estudian més por las callflcaciones que 
por el dtJseo de aprender. 

a)SI 

b)No 

?.'.'11------, 

a b 



· En la gráfica ~e puede ob~~rvar como el 100% de los maestros consideran 
que los hébllos de estudio Influyen positivamente en el éxito escolar por eso resulta 
Importante ensenar e Inculcar desd.e pequenos los hábitos de estudio. 
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escolar. 
21.- Considera que los hébltos de estudio Influyen poslUvamente en el éxito 

a)SI 

b)No 

JOO'L1-----., 

O'LL.. ____ J..-------~---------~ 

" b 
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En la gráfica se puede observar como el 70% de los maestros sosUenen que 
sus alumnos presentan regulares hábitos de estudio, el 17.5% de los maestros afinnan 
que sus alumnos no tiene hábitos de estudio, mientras que un 12.5% afinnan que sus 
alumnos si tienen buenos hábitos de estudio. 
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22.· En general los alumnos presentan: 

a) Buenos hábitos de estudio 

b) Regulares hébltos de estudio 

e) No tienen hébltos de estudio 

17.~ 

t2.!J\.1------i 

a b e: 
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En la gráfica se puede observar como el 100% de los maestros aceptan la 
carencia que Uenen en el conocimiento de las diflcultades de aprendizaje y aceptan que se 
les Instruya en este campo de la educación. , 
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23.· Considera necesar1o que el maestro re<:lba lnfonnaclón sobre · las 
dlllcultades que puedan dar en la lectura y/o escritura: 

a)SI 

b)No 

• b 
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En la gráfica se puede ver como el . 90% . de los maestros prefieren las 
conferencias como medio para que le sea proporcionada la lnfonnaclón acerca de las 
dificultades. de . aprendizaje, el . 72:5% se Inclinan más por los cursos · y la menos 
recomendada en esta lnvesUgaclón son el seminario que tuvo una demanda del 17,5% y 
los libros con un 12.5% 

167. 



24.- En caso de considerarte necesario, de que forma quisiera que Je fuera 
proporcionado: 

a) Cursos 

b)Ubros 

e) Conferencias 

d) Seminarios 

?2 •. flo 1-----.... 

17.!lt 

b d 

168. 



En Ja gráfica se puede observar como el máeslros en un 100% afirma que 
cuando Jos alumnos dominan Ja lacto escritura, les gusta leer y anaden que Ja mejor 
manera para Inculcar en el nlfto el hábito de Ja lectura es mediante el manejo de libros de 
acuerdo al Interés del nlno paia que_Je resulte más atractivo. 
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25.· En general cuando los alumnos dominan la lectura, les gusta leer. 

a)SI 

b)No 

100·11-------. 

.. h 
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ALTERNATIVAS DE SOLUCION: 

Conforme e los resultados globales de les cuatro escueles Investigadas se 
propone le elaboración de un manual dirlfigo e padres de familia y maestros, donde se 
contemplen les prtncipeles dificultades de le lacto escritura y su ecclón educativa. 

Pera el presente manual se buscó le manera de presenlarto de la forma més 
sencilla para ser entendido por los padres y maestros y también se eslablece cuéndo se 
requiere la Intervención de un especialista. 
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MANUAL SOBRE LAS PRINCIPALES DIFICULTADES DE LA LECTO ESCRITURA Y 
SU ACCION CORRECTIVA 

Toda la cuttura que fue adquiriendo el hombre, se fue lransmlUendo de 
generación en generación dejando asl no solo concoimlenlos y experiencias, sino olros 
elementos que servirán para progresar cada día. A pesar de que dicha transmisión se 
hacia de manera Informal, se puede decir que desde que existe el hombre se ha dado la 
educación, debido a que por su propia naluraleza es susceptible de educar y de ser 
educado, esto es Ir desarrollando y perfeccionando sus capacidades, potencialidades, 
facullades, con vistas a una mejora personal, de la comunidad y del mundo entero. 

La educación es un proceso de desarrollo, es un cambio que se realiza en 
el hombre actuando dlrectamenle en sus facullades superiores, con el propósito de 
perfeccionar a toda la persona, es por esto que se habla de buscar une educación Integral, 
ya que al educar no se perfecciona la volunlad o la Inteligencia como dos cosas dlstinlas, 
sino que se logra un perfecdonamlenlo de lada la persona con ladas sus facultades a la 
vez. 

Con el lérmlno de educación especial se Indica toda acción educativa que 
eslé dirigida a aquellas personas que lengan caraclerlstlcas claramenle distintas a las 
tenidas por sujelos "normales" a estas personas se les ha dado el nombre de anormales, 
excepcionales o sujelos especiales. 

Implica una acUlud de lucha que lntenla conseguir a.través de la educación, 
la superación de determinadas dfficultades, !rebajando con procedimientos tnécnlco 
educativas, con el fin de conreglr lraslomos que puedan presentar el nlno en su lenguaje 
(oral o escrito) en su modalidad y su adaptación al mundo que lo rodea; .,-

La necesidad que a través de las edades ha t~nl;;·~l~o;;.bre porexpresar 
a los demás sus pensamlenlos, sus juicios o los Informes de_ los. hechos que _ha estimado 
Indispensables transmitir, eslé en su propia naluraleza. · · · ·• · 

' - - , ' - ;·. ; ~ -._ ó 

Para que el mensaje, cualquiera que éste sea y: pueda ser comprendido en 
su totalidad, es necesario considerar un lenguaje común, las circunstancias y las personas 
a las que va dirigido. · · 
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Lo mismo ocurre con la ensei\anza, el maestro debe buscar la manera más 
adecuada para Impartir el contenido, y para esto surge ta dldécUca. 

La didáctica está representada por el conjunto de técnicas a través de las 
cuales se realiza la ensenanza, para ello reúne y coordina con sentido practico todas las 
conciuslones y resultados a que arriban las ciencias de la educación, a fin de que dicha 
ensenanza resutte més eficaz. Su objetivo primordial es orientar la ensenanza. 

La acción de la escuela es mucho mas que Instruir. Es guiar al educando 
por entre las aprensiones, dudas y aspiraciones a fin de que pueda despejar cualquier 
obstáculo que se le presente y pueda ser més útil a los demés y asf mismo. 

El maestro deberé encontrar en la dldécUca un apoyo més para la 
educación especial recordando que el objetivo primordial de la didáctica es orientar la 
ensenanza y la elabaraclón de técnicas para Incentivar al alumno hacia el aprendizaje, 
esto es, deberá elaborar un tratamiento lo suficientemente atractivo al alumno para que se 
Interese en él y sobre todo logre captar su atención y tratan de evitar la rutina y el que 
realice el tratamiento como algo obligatoria sin entender que es por su propio beneficio. 

Perfeccionar el uso del lenguaje oral y escrito es uno de los comeUdos 
promordlales de las escuelas. El lenguaje es una folTTla de conducta desarrollada por los 
hombres para establecer relaciones entre sf, la expresión oral y la composición escrita 
hacen posible la comunicación, el lnten:ambla de ideas y e1<P0rienclas. 

Los errores que se puedan presentar en la escritura y lectura del nlno nos 
va a pennlUr la Identificación de éste con el escolar normal, la descripción de tales errores 
pueden variar de grado y frecuencia entre uno y airo caso. 

• Confusión de letras de slmetrfa perecida, tales b po d 

• Confusión de letras por su sonido. 

• Confusión de letras por su punto de artlculacl6n. 

• Confusión de guturales. 
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• Alteración en las secuencias de las letras que fonnan las silabas y las 
palabras. 

a) Omisión de letras. 
b) Inversiones. 
c) Inserción de letras. 
d) Alleraclones en el ordemanlento de las. palabras. 

• Confuct6n de palabras parecedldas u opuestas ~n su'·slgnlflcado esto es 
lo que se llama soluclónes semánllces • ~ .. ~. 

• Errores en la separación de palabras. 

•Falta de rapidez al leer, desde una lecturá
0

~e~n1;;;;'iri~1 iTioiÍ~lada y sin 
ritmo con marcada dificultad en la lectura de las palabras largas o raras por su uso, ha.sta 
la lectura silábica o deletreo. · · · · · · 

Se llama dlsgrafla la dificultad en las letras, el nli\CÍ :dlsg;;¡flco aunque 
reconoce las letras al leerlas, no recuerdan como se trazan. 

Se habla de escri!Ura de espejo cuando al escribir las letras, las Invierten o 
escriben de derecha a Izquierda y para poder leer lo que el nlno qulzo escribir se Uene que 
poner el texto a través de un espejo colocando enfrente el texto escrito. 

El tratamiento debe estar basado en el dlagnósUco pues sólo mediante éste 
se puede localizar los hábitos defectuosos que Impiden el normal progreso del nlf\o y las 
zonas del programa mal aprendido o descuidado. Para realizar ensef\anza correectlva 
debe determinar prevlamenle qué es lo que el alumno necesita corregir. 

El maestro debe estar seguro de el problema qua posee el nlno para 
determinar si se trata de un retraso escolar que podrfa ser mejorado por el mismo o si es 
una dificultad más grande en cuyo caso, lendrá que derivarse a un especlallsta 
(pslcopedag6glco, fonoaudl61ogo, de acuerdo al problema que se presente) para que 
otorgue al nlno el tratamiento adecuado. 

La ensenanza correctiva no puede dejar de conocer el estudio emocional 
del nlno y las diferentes acUtudes que puede adoptar (sumisión excesiva, resistencia a la 
ayuda, etc.) para que sea realmente electiva y para ello debe de contribuir a ellmlnar 
tensiones e Inseguridad. 
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Además, si el educador observa la persistencia de los trastornos 
emoclonales deberá realizar la derivación a un espeelallsta, puesto que no se trata 
simplemente de un problema educativo. 

Los padres también tienen en esta recuperación una misión fundamental 
que no puede descuidar. ni desconocer, apoyando estlmulando(sln ejercer demasiada 
presión) enterándose y compartiendo las dificultades de su hijo. 

De ahl la lmporlancla de la relación escuela I hogar, ya que el maestro 
conociendo los problemas del niño, haga las recomendaciones pertinentes, y asu vez que 
el hogar colabore y apoye la labor del educador sin obstacullzarta. 

El tralamlenlo debe apoyarse en el supuesto de que todos los nlnos 
aprenden de forma diferente, por ello, si la enseñanza pretende adaptarse a sus 
necesidades debe Individualizarse, es decir, lomar en cuenta las capacldadades, 
llmltaclones y necesidades de cada niño. 

Los problemas más comunes que suele presentar el nlfto en la lectura o en 
la escrtlura son: 

a) Insuficiencias en el vocabulario.- se refiere a los nlnos que no pueden 
reconocer las palabras visualmente, sin hacer un análisis detenido de las mismas, con las 
llmlteclones en lo que se refiere al logro de una mayor velocidad al leer, los nlnos que 
poseen un vocabulario llmltado, por lo general no pueden expresarse con claridad y, a 
veces ni siquiera pueden decir lo que sienten o piensan por no encontrar las palabras 
adecuadas o por desconocimiento de ellas. 

En la teorfa, autores como Brueckner y Bond, al Igual que Blma y Schlavonl, 
para este caso aconsejan ejercicios para reconocer fácilmente palabras adecuadas para 
completar una frase y oraciones en donde el resto de las palabras no ensamblarla, por 
ejemplo: 

Martha duerme en la--------· 

alfombra cama silla 
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Ejerelclos de allematlva múltiple en donde vanas palabras encajañan pero 
una de ellas es la más adecuada. por ejemplo: 

Mamá cocinó una ñca ---------

manzana torta ensalada 

Ejercicios sin altemalivas, donde dando el senUdo de la oración sólo es 
posible una dete1n1lnada palabra, por ejemplo: · ·· 

ejemplo: 

Me------- el d~o eon~n cerillo . 

. - -
~; ' :.:_ ·-e-- . 

Dar pregunlas que sugiera~· una respuesta, por ejemplo: 

¿Dónde compram?s la frula? 

tienda - verduleña cine 

Ejarclclos que Impliquen el estudio del significado de las palabras, por 

Encierra en un círculo los animales de dos patas: 

perro · 
gato 
pato 
gallina 

canar!o
pcllo 
vaca~ 

-ratón 

elefante 
oveja 
caballo -
perico 
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Se sugiere siempre utlllzar palabras adecuadas a los Intereses del niño 
atendlendoa su edad y nivel, e Insertar este Upo de ejercitación en el desarrollo de las 
tareas diarias. 

Para desarrollar el vocabulario se sugiere la presentación de una fémina al 
niño con algtln dibujo, el cual al principio tendrá que describir lo que ve, luego hará frases y 
més tarde un cuento sobre la misma lámina. Es tltil también utilizar dramaUzaclones para 
aumentar el vocabulario. 

Hacer que el niño selecclone palabras nuevas e Importantes que 
encuentren en la lectura, relacionando esto con la enseñanza del manejo del diccionario. 

b) Fallas en el anállsl visual de las palabras.- "es necesario que el niño sepa 
descomponer las palabras en elementos para que pueda Identificarlos mejor" (34), pero 
teniendo cuidado en su aplicación pues puede correrse el riesgo de desarrollar una actitud 
demasiado analíUca que no faclll!arfa el proceso de la lectura. 

Resulta úlil para el anéllsls señalar semejanzas Jnlclales o flnales entre 
algunas palabras. 

blslláblcas. 
Análisis slléblco acompañado de ritmo, comenzando con palabras 

Descomponer palabfl;'S en lelr!ls y sll~bas, IX'.'' ejemplo: 

¿Cuántas letra~ tienen las slg~l~ntlls ~alabras? 
silla ______ _ 

muñeca _____ _ 

teléfono _____ _ 

(34)Jblllwn, pég. 193 
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Divide las palabras en silabas: 

televisión _______ _ 

es~ción _______ _ 

biblioteca ______ _ 

americano--------

Complélar' frase;: dada una frase que f~lla una palabra el niño debe decir 
cuál es (enJre' varias) la más apropiada; Las oraciones lran aumentando en complejidad 
gradualmente y pueden omlUrse més palabras, Pl)r ejemplo: 

Dame_. ---..,--porque Jengo sed. 
<·.· ... ·-./·-.-·:.:/ ·~ 

limón , · -· - ·.-azúcar_,_. 

compuestas. 

c) 1ric<l~pre~~IÓn ~ei sl~n~cado:~ a ~~ces -~ ~áestr<> se pr;;ocupa mucho 
más por la pronunciación de_ las palabras y al, detenerse· en, ello·. el . niño no puede 
acoslumbrarse a asociar_ el significado a la lmágen que ve Impresa, lo que a)'udarfa mucho: 
en el desarrollo del procaso lacto~.- . -

--~ ,·,o~ 

Para-,;¡¡~ se puede uJÚJzar el asodar el dibujo con la palabra. 
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Elegir entre varias palabras la que correponda a un dibujo. 

Dar una frase Incompleta con varias attemaUvas para que el nlno elige Ja 
que corresponda, por ejemplo: 

El abuelo de Nicolás es el ______ del pueblo. 

pan panadero panadería 

Hacer ejercicios de opuestos ya sea de manera oral o escrita, por ejemplo: 

Decir Ja palabra que exprese lo contrario: __ 

de blanco ________ _ 

de triste ________ _ 

de alto _________ _ 

de calor ________ _ 

Ejercicios de sinónimos. 

Dfferenclár ll1 slgnlflcado'--de las palabras de acuerdo a su ubicación en el 
texto, por ejemplo: 

,,- ., 
) . . . . . 

Una tarde fuimos con mamá al zoológico. 

- Elena lle¡¡.; tarde-a ;a esciiela. 
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Ilustrar una historieta. 

DramaUzar un cuento. 

Ordenar historietas. 

d) Incapacidad para utilizar el contexto.- "es Importante que el nlno logre 
ldenUflcar las palabras a través del sentido que ellas tienen en un determinado contexto, 
pues de esta manera puede reconocertas mas répldamente, anticiparse y con ello, faclllatr 
Ja velocidad al leer y comprobar si las palabras llenen o no sentido en el contexto de una 
frase". (35) 

Para que el nlno logre reconocer las palabras de ·acuerdo al sentido qua 
llenen en un trozo se puede recurrir a buscar las respuestas a preguntas concretas sobre 
algún texto leído: 

Presentar:oraclones y debajo palabras que no hayan producido o tengan 
relación con la oración y que el niño deberá senalar, por ejemplo:· 

. El pintor concluyó su obra. 

sllla - cuadro folograffa 

Corrla por las vfas a gran velocidad. 

a u lo tren caballo 

(35) ll2ldem. pág. 202 
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Realizar ejercicios anUclpatorlos de las palabras que se encuentran en el 
texto. Darte palabras para que busquen las vinculadas a una lectura, entre otras que no lo 
estén, por ejemplo: 

SI fueras a un parque de diversiones, ¿qué encontrarlas? Subraya todas las 
palabras que se refieran a él: · 

globos 
tren 
escrilorto 

teléfono 
tetera 
cama 

cocina 
coches 
payasos 

Hacer ejercicios con lémlnas: 

a) que descrtba lo que ve en la lémlna. 

b) que haga una pequena narración a través de los dibujos que ve en ella. 

Dada una lista de palabras, buscar las que se relaclonenentre si y con ellas 
fonnar oraciones, por ejemplo: · 

péjarcís nubes · értloles sol 

De 10 qúe podrfa "resultar. . - - . 

. . . 
_Ús nubes cubrteron el ~ÓI. 

. . .. En el ·caso de que el nlno cometa ··errores al leer, de pronunciación (quo --
puoden ser de sílabas del comienzo, del medio o del final de las palabras) se centrenl la 
atención en los elemntos lnlclales y se hanl por ejemplo: 
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Claslllcaclón: utilizar láminas, rotulándolas por orden alfabético, también 
puede ser de gran uUlldad la confección de un diccionario Ilustrado. 

SI el Uene errores en el centro de las palabras la atención se centra allí, 
puesto que debe deberse a que el nlno no se "fije" en et medio de las palabras al leer o 
que existan deficiencias de sonido. Se hrán por lo tanto: 

Ensenanza del sonido de las letras. 

ejemplo: 
Ejercicios que obliguen a fijar la atención en e,I centro d,e las palabras, por 

Tuvimos que tomar ________ para resolver el problema. 

demolición dedslón, 

SI los errores se cometen al final, se realizarán: 

Ejercicios de familias de palabras y'ejerdclos de elección múlUple: 

A Osear le regalaron una ---------

sota pelota nota 

"Cuando un nlno Uene problemas de pronunciación deberá lnvesUgarse si 
se debe a defectos especiales o a causa orgánicas que necesitan un tratamiento 
especializado o si se debe a una lndlscrlmlnaclón en cuyo caso el maestro deberá realizar 
ejercicios para audición, atención, memoria audllrlva y lenguaje". (36) 

(36) Blma Hugo, Schlavcnl CrlsUna,_¡¡¡¡_QI, pág.207 
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SI el nlno comete omisiones es uHI realizar. 

Ejercicios de composición y descomposición de palabras. 

Ejercicios de percepción visual. 

Ejercicios de letras que faltan en una palabra 

Trazado de letras, sílabas o palabras sobre un modelo, con el dedo. 

SI se observan errores de orientación •que se dan a men~do.en los·n1nos 
zurdos, quienes al vivir en un mundo para diestros y enlrenlarse con.la lectura y eSClltura, 
se han visto obligados a cambiar una serla de hébllos; puesto que pare· ellos es mucho 
més fácil trabajar de derecha a Izquierda y no a la Inversa y por lo tanto pueden presentar · 
desoñenlaclones". (37) · '· ·. · · · 

Lo que se recomienda en este caso es: 

Ejercicios de ordenamiento, de acuerdo al !amano. 

Ejercicios de posición. 

Descomponer sílabas y palabras que el nlno tendré que ordenar. 

Ejercicios de ritmo. 

Ejercicios gráficos de direcciones (arriba, abajo, horizontal, vertical) 

En el caso de haber confusiones de sonido hacer ejercicios de 'percepción 
auditiva y rllmo agregando letras, sflabas y palabras; lo mismo con las confusiones de 
fonnas donde se reallzarén ejercicios de percepción visual. · 

Cualquiera de las dlficuttades mencionadas anteriormente pueden ser cau!Ía 
de lectura lenta. Es recomendable, para aumentar la velocidad en lectura tener en cuenta 
que al nlno le gusta y sigue con mayar enruslasmo la lectura de un cuento, de una 
hlslorleta, ele. 

(37)J;fr.Jbldem, pég.207 
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Hacer en primer lugar lecturas silenciosas, luego oral, pero en menor grado 
ya que Uende a llmUar la velocidad al hacer el estudio oral de las palabras. 

La lectura debe ser para el nlno un medio úlll, si él quiere Informarse de algo 
que realmente le Interese, leeerá más rápido. Por eso debemos de evitar que se canse o 
se aburra con materia! poco ameno. 

Cuando el nlno lee palabra por palabra, considerando el texto como si fuera 
una lista de palabras aisladas, se recomienda: 

Ejercicios de comprensión. 

Lectura oral Interpretativa. 

Encontrar el sentido de las oraciones. 

Senatar en oraciones dadas, las partes que corresponden a preguntas. 

~' . ' ·. ' .. 

Cuando el nlno lee sin -energla, con desgano.para 'ello_ 'deberé procurar 
brtndarte material con una finalidad determinada, que sea Importante para él que lo obligue 
a esUmular su acUvldad, a fln de_ lograr un objetivo teniendo_ en· cuenta sus_ Interese 
primordiales. --:: ••• - · ·-" .... ,_ .. · · · - · - -

SI por ejempiCÍ, ún-~iflo que Íe i~t~~sa '¡~~ au;~s pedirte que busque toda 
la Información relativa a autos antiguos y modernos; que clasifique la Información y que 
exponga·ldeas, etc. AdemMs que el trabajo puede hacerse en e~utpos.•· · 

",-: . ., ·. ¡.·,, :~:\;.:·.·· ,' }·:· 

Para el tratamiento de las' dlfloollades ·en ta' esCrltura,' eS necesario que se 
tnvesUgue la causa·o las causes· de la_dlflcultad-que el'nlno presenta.· Estas pueden 

deberse a: - • : <· \\ ':: ' _ • • <? 
a) Probl~m;.s en le moirlc!dad:-es'decir'qu~el nlÍ\Ó no'ii';.1ogradCÍ ~n buen 

desarrollo motor, no posee le coordinación general vlso-man_ual necesarias para dominar 
gestos, frenar movimientos, no Uana suficiente habilidad manual, 'ni precisión ni rapidez:-

_ _ b) Problemas lntelactualas;. e5 decir fallas• en la comprensión- del valor 
simbólico que tienen los signos escritos; dificultades en la organización espacio temporal, 
fallas de abstracción, etc. - '· · · · 

18!>. 



c) Problemas del lenguaje.- es obvio que, si la función primordial de la 
escritura es la transmisión del lenguaje oral, un nlno con dificultades de dicción, con 
limitaciones de vocabulario y con problemas ortográficos, trasladará esa dificultad a la 
eSC11\ura. 

d) Problemas afectivos.- ya mencionamos la gran Importancia que tiene el 
factor emocional en las dificultades de aprendizaje. El n1no al entrar a la escuela, debe de 
adaptarse a una serie de exigencias, a menudo difíciles de conciliar. SI no ha establecido 
buenas relaciones parentales, sino ha recibido el afecto que necesitaba, sino ha sido 
objeto de atención de su famllla, si ha sido abandonado: no podré adaptarse a la vida 
escolar, no podrá establecer buenas relaciones con maestros y campaneros y tendra 
dificultades en el aprendizaje. 

e) Trastornos orgánicos.- mloplas, lesiones cerebrales, secuelas de 
entennedades como encefallUs por ejemplo: pueden ser causa de las dlflcultades en la 
escritura. 

Todos los problemas debenln ser tenidos en cuenta por el maestro, a fin de 
dar la orientación y ejercitación adecuada para llegar a superar las dlflcultades en 
escrflura. · 

En el caso de que la dificultad enla lectura se manifieste también en ta 
escxrllura, deberán realizar los mismos ejercicios Indicados en la lectura, agregando 
ejercicios que abarcan las distintas áreas de Frostlg. 

EN LAS SIGUIENTES HOJAS HAY CIERTOS EJERCICIOS QUE PUEDEN AYUDAR, 
DE ACUERDO AL TEST ELABORADO POR FROSTIG. 
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CONCLUSIONES 

a) Es Importante que se tome conciencia de la Importancia y beneficios el 
que Implica que una escuela cuente con un departamento pslcopedagóglco y en caso de 
que no se puedlera tener por diferentes clrsunstanclas buscar que la escuela maniega de 
manera externa relación con centros de terapia. 

Esto se debe propiciar ya que para poder atender al nlno con problemas de 
aprendizaje se requiere de personal capacitado que pueda ortentar sobre qué se debe 
hacer y en qué consistirá exactamente el tratamiento y de cuél dlflcultad se trata, de esta 
manera se puede transmltlr a los padres de familia o buscar la manera de que se 
entrevisten directamente para tratar el tema. 

b) Es necesario que el maestro se le prepare para que pueda diagnosticar y 
dar tratamiento a las dWerentes dlflcultades de que puedan presenatr, esto se debe hacer 
con el fin de ganar tiempo y no dirigir a al nlno cuando su problema es más que evidente y 
profundo, 

Además que si el maestro cuenta con una preparación adecuada podría 
saber cuándo se trala de un problema donde él mismo pueda desa1Tollar el tralamlento o 
cuando se debe hacer una canalización con personas especializadas, para poder 
establecer el tratamiento que el nl~o deberé seguir y definir de qué manera padres y 
maeslros participarán en el mismo. 

e) En caso de que sea otra persona la que marque el tralamlento que el 
niño deberá seguir el maestro no podrá desentenderse del mismo ya que entre ambas 
partes podrán obtener mejores resultados en menor Uempo, mediante la evaluación del 
aprovechamiento.que el niño vaya obteniendo lndlvldual y grupalmente. 

. d)Es necesario que padrés y maestros estén en .estrecha comunicación y 
trabajando conjuntamente, respetando las funciones que les son propias al maestro y a los 
padres teniendo siempre muy claro que la educación del niño debe hacerse de manera 
Integral. · 
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Esto será todavla más Importante y de consecuencias graves si no se logra 
llevar a cabo y ás alln cuando hay en medio de esto un niño que presenta dificultades en 
el aprendizaje de la lacto escritura. 

e) Es necesario hacer entender al maestro que nunca podrá dejar de 
lnvesUgar y actualizarse si es que quiere cumplir saUsfactoriamentecon el compromiso que 
ha adquirido como educadora, sino lo haca llegara el momento en que su trabajo resulte 
obsoleto, además de que en muchas ocasiones es el propio maestro quien origina las 
dificultades de aprendizaje en los alumnos debido a que la uUllzaclón de métodos y 
técnicas es erróneo por no ajustrse a las caracterfsUcas Individuales de sus alumnos 
ocasionando serlos conflictos. 

1) Es Importante que se resalte que cuando el niño Uene problemas en el 
aprendizaje se le debe dar cierta prioridad que a los que no presentan ningún problema, 
pero teniendo cuidado de no caer en el extremo de que por brindarte al niño una especial 
atención y que en ocasiones se vuelve exagerada se provoque que el resto del grupo lo 
rechace por verte como un niño problema, de Igual manera no se puede pasar por alto el 
niño con problemas de aprendizaje y quererlo tratar como al resto del grupo. 

g) Se requiere que los padres esten constamente Informándose sobre el 
desarrollo de sus hijos dentro de la escuela y tener una participación directa, es decir, que 
esten al pendiente de los trabajos y los errores que presentan los niños, ya que el 
tratamiento debe continuarse en la casa y para que resulte efectivo requiere la 
colaboración de la escuela y de la familia que es donde el niño se desarrolla. 
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