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La vida entera gira en torno a nuestra

Capacidad de ver. La enseñanza se rela

ciona con la vista de tal forma que de

este sentido depende el desarrollo finte

lectual. Los ojos refleian nuestro esta

do de salud de manera notable. Una vis

ta excelente es, sin duda, el don más

preciado del hombre. 
Oliver Byrd. 
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INTRODUCCION. 

La necesidad de que nuestra capacidad visual

esté en perfectas condiciones, para obtener buenos re

sultados escolares, es tan obvia, que cuando hay fallas

perceptuales de esta clase casi pasan desapercibidas en

el ámbito escolar, a menos que sean mucho muy notables. 

Tampoco parece ser que esta capacidad visual

o sus fallas sean suficientemente tomadas en cuenta cuan

do se planea y utiliza un determinado
instrumental esco

lar, como es el caso del nuevo material para la Reforma

Educativa en la Escuela Primaria. Dado que esta nueva - 

metodología pedagógica supone una mayor participación

creativa del alumno v un ntmero creciente de instrumen- 

tos audio -visuales, debe darse mucha mayor atención que

antes a la correcta capacidad visual del estudiante. 
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Esta pequeña investigación pretende explorar

qué tan al tanto estamos, maestros o especialistas, de

la necesidad de que este órgano receptivo de la visión

esté en perfectas condiciones, y, la relación que guar

dan sus fallas con la problemática de lo que llamamos

fracaso escolar'. 

Este, que constituye uno de los campos más in

teresantes de la psicología de la educación, no parece

que está resuelto definitivamente ni mucho menos. Por- 

que aun cuando los alumnos, en adelante, no sufrieran

ya las dificultades causadas por la reprobación, pues- 

to que se planea que sean promovidos de grado automáti

camente, permanecerá, sin embargo, el problema del fra

caso escolar. Esto es, la apreciación negativa del maes

tro sobre aquellos alumnos que no cumplan los objetivos

del curso. En cualquier sistema posible de evaluación - 

de resultados escolares, persistirá esta clasificación

por parte de los maestros. E.1 fracaso escolar seguirá - 

siendo una realidad y un problema, objeto de estudio - 

por parte de maestros v especialistas, dentro de su am- 

plia y compleja gama de causas y circunstancias. 

Interesados en este, con frecuencia, doloroso

e inquietante problema, mi estimado amigo y compañero - 

Dr. Francisco Marin y el sustentante nos propusimos ha- 

cer una investieacibn. Los resultados de ásta, desde el
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punto de vista de las fallas visuales, se encuentran

en estas páginas. Los resultados desde el punto de vis- 

ta auditivo fueron objeto de una tesis brillantemente - 

presentada por el citado Drofesionista, a quien agradez

co infinitamente su valiosa colaboración. 

Llamado a participar, ya por varios años, al

ingente esfuerzo que debemos hacer todos los mexicanos

para promover, a través de la educación, a todos nues- 

tros conciudadanos, presento a su amable consideración

este trabajo. Es una pequeña colaboración a esta inmen- 

sa tarea, dentro del campo particular de la psicología

de la educaci8n. Pido su benevolencia al juzgarlo, pues

to que los resultados obtenidos, más que indicarnos un

gran adelanto en esta labor educativa, tan importante - 

para México, nos señalan la gran complejidad del proble

ma y el sinnimero de factores a los que debemos atender. 

Octubre de 1972. 
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CAPITULO PRIMERO. ASPECTOS TEORICOS. 

A- PSICOLOGIA GENERAL. 

Aspectos de anatomía y psicología de la visión. 

Empecemos por decir algo que puede parecer pa- 
radójico, pero que es cierto:" M. itonee de peneonae están

pane.ia.finente ciegas 4in 4abento. A.fgunae de éstas t.ie-- 

nen poca v.ie.í6n de peni en.ia o cae.í ninguna. O. tn.ab son

ciegas pana cLentae etae ee de cotones . y a otnae tez -- 

atta, en d.iveneo gnado, ta capacidad de neaLLzan o-tnae

1unc.ionee v.íeuatee". ( 18 ) 

Por desgracia sólo damos importancia a la vi- 

sión que nos presenta la fóvea, parte central de la re -- 

tina, que nos da la visión mas directa y clara y en re-- 
laci6n a los colores, y no desarrollamos otras capacida- 
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des visuales a las que seria necesario que les difiramos

más importancia y práctica. En la misma forma, muchos - 

defectos visuales pasan desapercibidos o se van presen- 

tando tan paulatinamente que la persona no tiene térmi- 

no de comparación para irse dando cuenta de su falla. - 

Esto es absolutamente cierto en el caso de los niños -- 

que no son periodicamente examinados por el m4dico. Por

descuido o ignorancia resulta, con muchísima frecuencia, 

que estos defectos visuales son detectados o tratados - 

cuando ya son irremediables o cuando ya han causado gra

ves problemas o deaadaptaciones y hasta, como lo creemos

en este trabajo, fracasos escolares. 

Antes de entrar propiamente en materia, nos - 

parece oportuno repasar, aunque sea someramente, algu- 

nos de los aspectos de anatomía y psicología de la vi-- 

siSn que nos permitan entender los problemas que se pre

sentan en este órgano receptivo y su importancia. 

Sin discutir el problema de la naturaleza de

la luz, sobre lo que todavía hay controversias ( 22; 19; 

38) debemos aceptar, sin embargo, que nosotros podemos

ver gracias a la luz que emiten algunos objetos o por- 

que otros la reflejan. 

La estructura básica del ojo es relativamente

simple, aunque cada tejido de 41 está especializado y

es de una gran precisión. En su forma general el ojo

se asemeja a una esfera, un poco elongada hacia el fren

te en una pequeña protuberancia. Esta es la córnea. Par

te transparente, extensión de la dura y blanca sclera
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que constituye toda la parte exterior del ojo ( parte de

ella es lo blanco que vemos en nuestros ojos). La cór- 

nea tiene como función principal la refracción de la luz. 

Por detrás de ella se encuentra el

porciona los materiales nutritivos

nea, pues ésta no tiene irrigación

humor acuoso que pro - 

que necesita la cór-- 

sanguínea, precisamen

te para conservar su perfecta transparencia. Viene des- 

pués el iris, mdsculo interno anular que da a los ojos - 

su tono azul o café, y que forma en su centro una abertu

ra, la pupila, controlando con sus movimientos el tamaño

de ésta dltima y por tanto la entrada de luz. Atrás del

iris y exactamente en su abertura se encuentra el crista

lino, verdadera lente transparente, del tamaño de un pe- 

queño chícharo. Este sirve para refractar todavía mas - 

los rayos de luz, pero tiene sobre todo una funci8n de

enfoque al ir variando su convexidad, segdn la cercanía

o lejanía de los objetos. Es la principal responsable - 

de las fallas

de enfoque no

globo del ojo

mas comunes de la visión cuando su función

es exacta. Por fin, la mayor parte del --- 

está ocupada por el humor vitreo que sirve

también de elemento refractor. 

En esta forma la luz llega a la retina, tejido

que le sirve de pantalla, en el fondo de los globos ocu- 

lares, y en el que se proyectan las im& genes, mas peque- 

ñas e invertidas, de lo que estamos viendo. Sólo una pe- 

queñisima parte central de la retina, del tamaño de un

punto de un libro, la fóvea, recibe así la luz que nos

da la visión clara, perfecta y a colores, cuando hay mu- 

cha luminosidad. Las células visuales llamadas conos

mas de seis millones de ellas en la f8vea) están espe- 

cializadas para esta visión. Alrededor de este punto

central esta los bastones, llamados as1 por su forma - 

mis alargada; estas dltimas células están mis especiali- 

zadas en la visi8n de blanco y negro v en la oscuridad. 
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La primera clase de visión, que llamamos fóvea o fotópi- 

ca, es la que más usamos y en la que más confiamos. La - 

segunda, visión periférica o escot6pica, casi 99% del á- 

rea de la retina, y que nos habla también de los movimien

tos que suceden a nuestros lados, es también muy importan

te, pero desgraciadamente poco ejercitada y tomada en -- 

cuenta. 

Podríamos maravillarnos de esta especialización

ocular y estar preocupados por conservar en buen estado
tal capacidad visual, creyendo que con ésto nunca presen

tarta problemas. Pero, de hecho, se presenta de nuevo lo

paradójico: " Et ojo humano no es penfecto. Lob gtoboe o- 

eu.eanea pueden set muy £ ango6 o muy cortos pana et ade-- 

cuado enfoque. Sub d.Lf mentes . Lentes d.Latonsionan to4 CO

Lonee y diluyen tae imágenes de tos nauos que nae vienen

oblicuamente. Se endurecen y p.Lenden e.CasticLdad con ta

edad. Son ¡ licites de engañan..." ( 52). Todo ésto nos ha

bla de su imperfección, del cuidado que necesitan y de - 

las precauciones para evitar las fallas que se pueden -- 

predecir o para impedir Que se agraven las ya existentes. 

Pues con todo y que nuestros ojos son instru- 

mentos ópticos de gran precisión, no son de los ojos más

complicados o desarrollados; algunos animales los tienen, 

en cierto sentido, más especializados. Sin embargo, nues

tros ojos están asociados al más perfecto de los cerebros. 

Et <sistema nenvioso tesponsabte de ta visián

comienza en taz, tetinas, que son teatmente pnoZongacio- 

nea deC eetebto, dotadas de cautas eetebnaLea ttpicas

de detec.totes espec.íaZ.Lzados sensatez, a ta .Luz". ( 23) 
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Las fibras se prolongan hasta la zona estriada

del cerebro en la corteza occipital, después de que algu

nas de ellas se cruzaron en el quiasma óptico y pasaron

por una estación de retransmisi5n en el cuerpo genicula - 

do externo. 

Et gran cenebno de tos mamL4no4, y en pan.ti- 

culan del hombre, penmi.te que ta experiencia y taz, supo- 

siciones jueguen un gran papel en et aumento de ta in6or

maci6n sensorial, de tat modo que no percibimos tos obje

tos simplemente pon la Ln4onmaci6n que tos sentidos nos

baciti.tan en un momento dado, sino que utilizamos además

esa inbormación pana esetanecen taz hipótesis que nos -- 

ptan.tea et mundo de tos objetos". ( 24) 

Sobre todo con respecto a los colores y al mo- 

vimiento, se ha comprobado por Land, que " ta in¡ ormación

baciti.tada pon tos sentidos es objeto en et cerebro de - 

cien.tas adiciones pana conveniinta en una percepción. At

tratar de ta visión es muy bácit dedicanze en exclusiva

at ojo y olvidar el cerebro".( 25) Si es cierto que los

ojos están perfectamente dotados desde el nacimiento, -- 

sin embargo, neuro1 gicamente son muy débiles y psicoló- 

gicamente muy inocentes. " Má4 que ningdn otro 6naano de

tos sentidos, tos ojo4 deben aprenden, deben in cumptien

do . tareas a4ocia.tiva4, de maduración y de sormaci6n de - 
ta memoria; cosas todas que motdeanán y serán moldeadas

pon ta personalidad del individuo y por su cuttuna".( 53) 

Por ejemplo, con respecto a las ilusiones vi - 

suales se ha comprobado, después de diversos experimen- 

tos con pueblos no habituados a la perspectiva o con cie

gos que han recobrado la vista y en cuyo caso las clási- 
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cas ilusiones son menos claras, que éstas no se dan por

igual en todos los seres humanos y que dependen, en par- 

te, de estar habituados a la perspectiva o de la expe - 

riencia visual previa. ( 26) 

Sobre éstos y otros aspectos de la visión, hay

cosas muy interesantes que se han venido descubriendo o
investigando; después de todo, la buena vista debe siem

pre valorarse y cuidarse como la perla preciosa del Evan
gelio. 

Sin embargo, para nuestro objetivo, lo más im- 

portante es recordar lo que se refiere a las fallas vi-- 

suales, sobre todo las infantiles. 

Al hablar de las fallas visuales debemos insis

tir en la complejidad de los procesos que las sustentan, 

puesto que no sólo pueden deberse a causas físicas o bio

lógicas, o a defectos de los mismos ojos, sino que con - 

frecuencia hay fallas en las vas nerviosas cerebrales, 

e incluso se pueden presentar por causas netamente psico

lógicas. Pues aunque muchas fallas pueden deberse a de- 

fectos heredados o a lesiones o a un desarrollo anormal

de algunos tejidos, otras sólo pueden ser explicadas por

retraso mental, o problemas emocionales. ( 17 ; 28 ; 32) 

En nea££ dad nesu££a muchas veces muy d£ ge££ dexenm£ nan

s£ un e¡ ec.to v£ sua£ es de naxuna£ eza ps£ co£ 6g£ ca, 6£ s£ o- 

6g£ ca o IlZs£ ca, pues todos tos Sac.tones apanecen intima

mente £ mbh£ cados". ( 27) 

Con respecto a los nifios hay que recordar que

su capacidad visual va desarrollándose paulatinamente. 

En un interesante estudio Gesell nos presenta los prin
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cipales pasos de este desarrollo. ( 9 ; 20). Para los sie

te u ocho anos ya se ha logrado la debida maduración en

todos los campos de la visión. Las mediciones sobre agu- 

deza visual antes de esa edad no pueden ser muy seguras: 

En esa edad ( euatno y medio años) 20/ 40 de vÚst6n es

una Cena satisbactonia; a tos cinco o sets años, 20/ 30

es nonmat, peno et 20/ 20 suete no atcanzanee hasta -- 

tos siete u ocho años". ( 14 ; 54) 

Pero por fuera de estos casos de desarrollo nor

mal, hay muchas fallas visuales en los niños: " gnan name

no de niños tienen sus ojos en condiciones Lates que ne- 

cesitan especia/ cuidado. Los ennones en La nepnaccL6n, 

vista conta, vista tanga y astigmatismo son Los que se

Ltevan La magan pante dei pnocentaje de de¡ eetos vteuatee. 

Pueden sen hasta de 1 en cada 5 ntñoe". ( 29) 

Como se ve, casi todos estos defectos pueden - 

ser fácilmente corregidos con el uso de lentes; mientras

más a tiempo se haga mucho mejor. 

Muchos doctores, pedagogos y

tan también inclinándose a aceptar que

televisión ( cercanía

tal, largo tiempo de

ble del aumento en la

la población infantil. 

bablemente a las malas

aulas escolares, lo es

extrema, completa

visi6n, etc.) es

especialistas es.• 

el mal uso de la

oscuridad ambien- 

bastante responsa - 

incidencia de fallas visuales en - 

Lo que antes era debido muy pro -- 

condiciones de iluminación de las

ahora por las condiciones inade-- 

cuadas del uso del televisor. ( 16 ; 41) 

Una ojeada, a los flltimos nGmeros de algunas re

vistas psicológicas nos mostrarla lo mucho que se inves- 

tiga sobre percepción visual. ( 42). Veamos ahora cómo se

ha relacionado todo ello con el campo de la educación. 
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B- PSICOLOGIA APLICADA. 

Contribuciones de la psicología de la educación a una

enseñanza efectiva. 

Es interesante constatar que desde los inicios

de la psicología experimental se usaron las pruebas sen- 

soriales en relación con la educación. Así Galton y o- 

tros buscaron medir la inteligencia en base a estas prue

bas ( 3). Aunque fallaron en su intento, sin embargo, pre

valeció desde entonces el uso de pruebas visuales y audi

tivas en las escuelas para evitar, en lo posible, la in- 

fluencia negativa de estas fallas perceptuales. Algunos

otros estudios han sugerido efectivamente que estas fa- 

llas tienen que ver con la falta de desarrollo intelec - 

tual o con desadaptaciones sociales. ( 2 ; 10 ; 39 ; 43) 

En otros casos se han usado algunas pruebas vi

suales o auditivas como exploraciones previas a la admi- 

nistración de pruebas en grupo que requieren instruccio- 

nes orales o escritas. Inclusive forman parte de algunas
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baterías como en la ' Prueba California de madurez mental'. 

4). Son especialmente importantes cuando se encuentran

en las escuelas defectos graves en la lectura o en el ha- 

blar. Algunos estudios recientes sugieren medidas especia

les y hacen resaltar la importancia de estos defectos vi

suales. ( 1 ; 11 ; 13 ; 40 ; 44). 

Más aln, se supone como en nuestro caso, que - 

pueden tener tambión relación con otras situaciones mas

generales, como un fracaso o un muy bajo rendimiento es- 

colar. " 0-tnae muehae condiciones como desóndenee de con- 

ducta o netatdo escotan

nonmate4 4a4pí acia4 en

dae o agnavadas pon una

5) 

en tos niños, u depnesLones o a- 

eos adut.toe, pueden sen indaci-- 

inconnecta debi,eienei.a eeneoniae". 

Creemos que todas estas investigaciones deben

ser proseguidas dentro del campo tan importante hoy de

la psicología de la educación, y que deben ser tomadas

en cuenta por las autoridades educativas. 

La psicología de la educación busca, en efecto, 

controlar y predecir la conducta observable dentro del - 

marco del salón escolar, a fin de mejorarla. Los gran -- 

des elementos variables que intervienen en esta conducta

deben

gicas, 

Tantas

ser experimentados: 

psicológicas, 

variables nos

variables neurológicas, bioló- 

del lenguaje, de la comunicación, etc. 

hacen pensar en la complejidad de lo

que damos en llamar ' enseñanza efectiva'. El maestro debe

estar atento a un sinndmero de estímulos y datos que afec

tan su trabajo. Si a ésto añadimos que el autóntico maes

tro se ocupa y subraya las diferencias individuales entre

sus alumnos, a fin de que su labor sea realmente persona

lizante, su papel se vuelve imposible de cumplir por si

mismo. " Et comp! e.to conocimiento sobre et pnoeeso de emi
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si6n de nespuestas es un ideat de La investigación con- 

ductuaL, peto estamos tejos de atcanzanto. EL onganibmo

manióieata muchas n.espues.tas de onigen desconocido o -- 

panciatmente conocido... Pon.que una conducta humana com

pLeja como et aendimien.to escotan pahece estaa en ¡ un— 

ción de muchaa vaniabtes den.tho de . ea pensona, La nepne

sentación S - O - R LLega a sen mug embanazosa".( 34) 

Una comunidad escolar implicará, por tanto, - 

puestos técnicos y especialistas que atiendan al buen - 
funcionamiento de las diferentes; variables -y a su com- 

pleja interacción. El psicólogo escolar tiene aqui su - 

lugar como detector y orientador de la problemática es- 

colar en general o de problemas psicológicos particula- 

res. Sin embargo, es tambita notable la funciSn investi

gadora que deberla desarrollar, dados los pocos estudios

que en nuestro medio se realizan a este respecto. " EL La

bonatonio conductuaL det satán de ctase sigue siendo uno

de Loa medios menos usados en ta investigación, dentno - 

de toa mancos de Las ciencias de ta conducta". ( 35) 

No es tanto que necesitemos brillantes ideas y

sistemas para mejorar nuestra enseñanza, sino sobre todo

una dedicada investigación sobre nuestras situaciones -- 

reales educativas. " No son md4 ideas tas que necesita- 

mos, sino una paciente y más completa ezptonación y cta- 

siSicación de taz que ya tenemos... Debemos set.eccionan

pnobtemas impontantea, Sonmutan ideas dentno de estas d- 

neaa pnobtemdticaa u entonces exptonantas cuidadosa y am

ptiamente pon medio de ta obaenvacitin emptkica". ( 30) 

Nuestras investigaciones se deben enfocar so -- 

bre todo a evitar el fracaso escolar o a limitar, en lo

posible, sus consecuencias psicológicas negativas, cuando
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se presente irremediablemente. Pero nuestra más grave res

ponsabilidad está en saber predecir el fracaso escolar, - 

máxime en los casos en que se puede evitar porque depende

de causas o factores relativamente fáciles de corregir. - 

Muchos estudios señalan como factores de fracaso escolar

o de reprobación ( cuando asi es evaluado) a la baja ca- 

pacidad intelectual, a la mala alimentación, a la ausen- 

cia de condiciones familiares adecuadas, a la falta de

motivación, etc. etc. Y en verdad, aunque estas causas - 

se pueden y deben conocer para anticipar el fracaso y li
mitar sus aspectos daflinos, sin embargo, las más de las

veces no se pueden evitar o corregir. Pero, si la causa

de un fracaso escolar es algo tan sencillo de detectar - 

por otro y adn de evitar o corregir como una visidn de - 
fectuosa o insuficiente ? ¿ Damos la debida importancia - 

en nuestros medios educativos a la presencia de este po- 

sible factor ? Para responder a estas preguntas y como

parte del presente trabajo, nos pareció interesante es- 

tudiar lo que a continuación exponemos. 

Reforma Educativa Nacional y atención a las fallas visuales. 

Al examinar los nuevos libros de texto gratuito

para los alumnos de Primero y Segundo años de Primaria, 

asi como los libros auxiliares didácticos para los maes- 

tros, en conformidad con los nuevos m€ todos ideo -audio -vi

suales de la Reforma educativa, recién implantada, nos pa

rece conveniente señalar lo siguiente: 

a)- Se encuentran observaciones y datos muy interesantes

y valiosos en lo que se refiere al uso y desarrollo
de los órganos de los sentidos, por ejemplo: " Un adecua- 

do SuncLonamiento de todos estos mecanismos pbtco“ sicob

e6 ba4e. dndL6pensahíe » ara uva adecuada organización de/ 
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Lenguaje en cuatquiena de eue nLveLeó". ( 46) 

Se recomienda por otro lado a los maestros que

tomen en cuenta la coordinación ocular, la discriminaci5n

figura -fondo, la memoria visual y visomotora, etc. porque

son requisitos indispensables en el nuevo m€ todo de apren

dizaje de la lectura. Hay ejercicios para desarrollar to- 

das estas habilidades perceptivas. 

b)- Es obvio que el método mismo, como su nombre lo indi

ca, está basado mucho más que otros en la sensoper-- 

cepci6n. 

Este nuevo método en el aprendizaje de la es - 

critura y la lectura se denomina también ' método global

de análisis estructural'. " Se . maza de dan at niño an.te4

que nada una v.iz ión gtobat de patabna4 y ¡ nao e4 muy 4 en- 

citta4 que ét va a v. izuat zan, en continua aeocLación -- 

con et concepto expneeado pon. ta pa.tabna o ta 044e

con et eonLdo de eea mama paZabna o 6nabe". ( 47) 

y - 

Será notable, por tanto, el uso de láminas, fi

guras, colores y fotografías. Las primeras horas de tra

bajo del año escolar se dedicarán a desarrollar las habi

lidades perceptivo -motoras seflaladas arriba, para el

aprendizaje del lenguaje. Y las primeras actividades en

Ciencias Naturales se refieren a los fenEmenos de obser- 

vación, visualización y a los fenómenos luminosos. ( 48) 

c)- Y hablando especificamente de las fallas perceptivas

encontramos que: en cuanto al oído hay una interesan

te referencia ( 49) y un llamado a estar alertas a los

problemas auditivos. ( 50) 
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Es pues sorprendente que, en cuanto a la vista, 

no haya nada sobre la importancia que se debe dar a la

existencia, en la poblaci5n infantil normal, de cerca de

un 20% de fallas visuales, y a la necesidad de detectar- 

las a tiempo. Nada hay tampoco sobre el uso de lentes y

sobre la ' normalidad' con la que los niños deben irse a- 

costumbrando a usarlos, cuando sea necesario, a fin de - 

que todo ello no les cree problemas desadaptativos. 

SSlo encontramos una pequeña referencia al pro

blema del daltonismo, falla que realmente es de mucha me

nor relevancia que otras: " U. maestro debe - toman. en cuen

ta que en muchas zonas det país, más det 1% de dos niños

son datt6nicos, esto es, . incapaces de dLst.inguLn et tojo

y et vende en unos eaaos y atgunas otras combinaciones - 

de cotones en otros. Es . ind.ispensabte que et maestro des

cubra y compruebe cuanto antes si alguno debus afumnob
tiene este pnob! ema". ( 51). 

En resumen, creemos que en esta Reforma Educa- 

tiva se da la debida importancia a la fundamentación au

dio -ideo -visual de todo aprendizaje. La presentación tan

llamativa y bien planeada será todo un 5xito. Igualmente

acertado es el subrayar la necesidad de desarrollar las - 

habilidades perceptivo -motoras en las primeras semanas - 

de actividades en las aulas. 

Lo único que lamentamos, dada nuestra inquietud

y nuestro propósito, es la falta de severas advertencias

a los maestros sobre su responsabilidad de detectar a tiem

po y reportar al especialista los casos de falla visual. 
Es decir, que, antes de desarrollar excelentes habilidades

perceptivas, hay que constatar si la misma percepción no

es incompleta, deformada o nula. La Reforma Educativa no
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tendrá pues su plena eficacia, si se preocupa por refor- 

mar sólo la metodología o por cambiar la filosofía educa

tiva; debe tomar también en cuenta los datos técnicos -- 

que la psicología de la educación u otras especialidades

investigan, aun aquellos que por su ' obviabilidad' no

son casi tomados en cuenta. 

Una de esas muchas variables que intervienen

en la problemática escolar y que repercutirán en el éxi

to o fracaso de cualquier metodología, es la que inves- 

tigamos, sobre todo porque en nuestro medio no había si

do tomada tan en cuenta. 

En otros paises ha sido un poco más investiga- 

da: así, por ejemplo, John Mandola ( 36) quien llega a la

conclusión de que las anomalías en la visión cromática

no afectan el desarrollo escolar en la Escuela Primaria. 

Un estudio parecido al nuestro fué hecho por Merle Karnes

en 1963 con el siguiente resultado: " La hip6teaia de que

ea. toa niñoa ( que no ven bien) no ea -tan rindiendo at ni- 

veC esperado aegán au capacidad, ifué guettemente con¡ it- 

mada, peno no de maneta abaotuta". ( 33). Por otro lado, 

seria necesario prolongar por más tiempo el experimento

que hizo Samuel Goldenberg ( 21) para tener más seguridad

de que los niños que corrigen su defecto visual mejoran

en sus estudios; en poco menos de un año de observación

no notó diferencias significativas, en cuanto a su rendi- 

miento escolar, entre un grupo de alumnos con defecto co- 

rregido y otro que permanecí6 con su falla visual. En - 

cambio, J. Barnes, en Ecuador, ( un medio muy semejante al

nuestro) encontró muchas fallas visuales que afectaban el

rendimiento escolar y sugirié un serio y urgente programa

de hi? iene escolar para evitarlas. ( 8). 



19. 

CAPITULO SEGUNDO. METODOLOGIA. 

A- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA E HIPOTESIS. 

Conforme a lo que hemos visto es necesario in- 

vestigar, dentro del marco de la psicología de la educa- 

ción, la importancia que tienen nuestros órganos de los

sentidos como canales de relación con el mundo externo. - 

Todavía de mayor relevancia es la relación que guardan - 

las fallas perceptivas visuales con la problemática del

fracaso escolar. Esto, que es fácil de suponer, dado -- 

que para todo vidente, sus ojos constituyen su principal

medio de contacto con el mundo de los objetos, de las -- 

personas v de las ideas, sin enbargo no es tan flcil de

demostrar. 

En efecto, el fracaso escolar puede deberse a

uc^ os factores. Algunos de ellos va han sido mencionados: 
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baja capacidad intelectual, mala salue, opini8n subjetiva

de un determinado maestro, problemática familiar negativa, 

falta de motivaci8n, etc. Generalmente un mal rendimien- 

to escolar es atrmuldo a una o a varias de estas causas. 

L1 mal rendimiento escolar o ' fracaso escolar' también -- 

puede ser entendido distintamente: reprobaci8n de un gra- 

do escolar ( que es la forma más tradicional para evaluar- 

lo) o traslado a otro tipo de escuela por no haber cum- 

plido con determinados objetivos de enseñanza, o simple- 

mente como la insatisfacción por los pocos alcances logra

dos. En todo caso, sin tener que precisar mucho más o de

finir más claramente estos términos, nosotros buscabamos

probar en nuestra investigación que, independientemente - 

del sentido en que se tome y de aue las anteriormente men

cionadas son también causas reales de fracaso escolar, una

falla perceptual visual no detectada puede estar ínterve- 

niendo en forma definitiva en esta casuística escolar. 

Para controlar, en lo posible, las otras varia- 

bles, diseñamos una metodología general que nos permitie- 

ra aislar lo más que se pudiera e investigar la variable

aue nos interesaba: fallas visuales. Vimos así, que al - 

investigar una poblaci8n escolar bastante grande, de niños

de Primaria, bien alimentados, bajo muy distintos maestros

y de toda edad y grado escolar, podíamos mantener conoci- 

das y controladas buen nimero de las variables intervenien

tes ya mencionadas, dejando s810 por manejar dos: capacidad

intelectual v fallas visuales. 

Nuestro diseño experimental concreto, basado en

el método de comparacitn entre dos variables ( 31) , será

una eoble investicací n: 

a)- Conocienjo la ca^ acidad intelectual de toda

nuestra muestra, com^ arar entre sí dos ' rupos de alumnos • 
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de esa muestra - un grupo " A" formado por los alumnos con

excelente rendimiento escolar ( grupo control), con un gru

po " C" ( grupo experimental) formado por los

más bajo rendimiento escolar, o

de " fracaso escolar" ( supusimos

te dltimo grupo reprobarían ese

sea alumnos

alumnos con - 

en situacisn

que algunos alumnos de es

grado escolar y formarían

as1 un sub - grupo, que también era digno de ser investiga- 

do). 

b)- En la segunda parte de la investigación, - 

compararlamos otro grupo formado por alumnos medios o gru

po " B" ( grupo control) con el mismo grupo experimental - 

anterior, Grupo C, o sea el de los alumnos con fracaso es

colar. 

A todos los alumnos de esta muestra escolar los

examinaríamos de su vista para ver si el ntmero de fallas

visuales era significativamente diferente en los 3 grupos

diferenciales. 

Además de las ya mencionadas pruebas de inteli- 

gencia y de agudeza visual, necesitaríamos de otro instru

mento que

escolar a

en excelente situacisn escolar ( Grupo A) 

siderarlamos como alumnos en situación de

Grupo C). Para este efecto se disefi5 una " escala psico

l5gica" especial explicada posteriormente. El Grupo B, - 

formado por alumnos medios, se tomarla al azar de entre

la poblaci5n restante. 

nos permitiera encontrar dentro de la poblaci5n

la muestra requerida, o sea, al grupo de alumnos

y a los que con

fracaso escolar

Controlados así, dentro de lo posible, los facto

res intervenientes en la rrol)lemática del fracaso escolar, 
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pedrlamos en base al anterior diseño experimental confir

mar o negar nuestra hipótesis previa de trabajo, enuncia

da en la siguiente forma: " La falla visual no detectada

es causa de fracaso escolar". 

B- MATERIAL. 

a)- " Escala Psicológica". 

Dado nuestro doble diseño experimental en el - 

que compararíamos dos grupos distintos de escolares ( muy

buenos alumnos y alumnos medios, Grupos A y E) con un

tercer grupo, grupo C o grupo experimental, diseñamos

una" escala psicológica" especial para diferenciar estos

grupos. No bastaba con una prueba de inteligencia ( aun -- 

que también se aplicó) pues nuestro verdadero objetivo

era el de encontrar a los alumnos que hemos denominado - 

como en situación de " fracaso escolar". Estos no corres

ponden absoluta y totalmente, como es hien sabido, con - 

los alumnos que obtienen puntajes bajos en un test de in

teligencia, puesto que su fracaso puede depender también

de otros factores presentes en el ámbito escolar. Tenla

mos que preguntar a los maestros mismos cuáles eran sus

criterios de fracaso escolar. Tampoco tomamos sólo en -- 

cuenta el criterio de " reprobación" porque no es el Qr.i- 

co criterio de medición de un verdadero fracaso escolar. 

As1, vara que nuestra selección Fuera más ob- ie

tiva diseñamos la si uiente " escala psicológica", que -- 

aunque relativamente sencilla, serví.=. âra diferenciar
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nuestros grupos -control v experimental. 

La escala psicológica, diseñada de acuerdo a - 

las ideas de Likert ( 7), abarca cuatro aspectos con los

que podríamos mensurar el rendimiento escolar: 1) capaci

dad; 2) aprovechamiento; 3) atención; 4) conducta, enten

dida esta dltima como cooperación al orden y disciplina

del salón escolar. 

Estos aspectos fueron medidos escalarmente, por

la aplicación de un sistema de niveles jerárquicos en in- 

tensidad ( 15) que se graduó en la forma siguiente: 

a) Muy Buena - capacidad, aprovechamiento, atención, conducta. 

b) Buena - capacidad, aprovechamiento, atención, conducta. 

c) Regular

d) Mala

e) Muy mala

capacidad, aprovechamiento .... 

capacidad, aprovechamiento.... 

capacidad... 

A cada nivel se le dió una puntuación que iba

de 5 a 1 respectivamente. La división

diferenciales oueda

te mismo capítulo. 

en los 3 grupos

consignada en el apartado

b)- Prueba visual. 

D- de es

Puesto que el objetivo básico de nuestra inves- 

tigación no era hacer un catálovo de las enfermedades de

las enfermedades de la vista en los ni' os, ni corregir o

tratar de conocer las causas de estas fallas, sino más

bien descubrir la presencia de fallas visuales no detec- 

tadas que más afectaran el rendimiento escolar, nos bas- 

tarla para nuestro propósito una sencilla prueba visual

de exploración o escrutinio. Es decir, la que nos pudiera

indicar con facilidad y objetividad a los niños que re-- 
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quieren una atención especial, sin necesidad de hacer un

diagnóstico prolijo. Además, entre las características

de la vista, la más importante de determinar en el ámbito

escolar es la de la visión lejana; ésta es fácilmente me- 

dida por las tablas mas comunes para la agudeza visual. 

De entre ellas seleccionamos por su sencillez y sus ca-- 

racteristicas a la Tabla de Snellen. 

La Prueba visual de Snellen ha sido muy emplea- 

da siempre en escuelas, clínicas u otros servicios que - 

requieren una correcta visualidad. Sirve basicamente pa- 

ra determinar la presbicia o la miopía y es muy sencilla

de aplicar y evaluar. Cualquier maestro lo puede hacer, - 

bastando para ello que siga las instrucciones y que re-- 

cuerde que los niños antes de los ocho años de edad ( por

ejemplo en Primero y Segundo de Primaria) ". tienden a ben

pnéeb.c ta3 y que ta nt oga euete apanecen a £ a edad que co

nne4ponde at cuanto gnado".( 55) 

bujos

En esta tabla de Snellen las letras, cifras o di

según sus diversas variantes y usos) tienen un ta

maño relacionado con la distancia. Si la persona es capaz

de leer o Liistin7uir a 20 pies de distancia ( 6. 10 m.) lo

que la agudeza visual normal puede percibir en las mismas

condiciones, su vista se calificara como " 20/ 20". El nu- 

merador indica siempre la distancia a la que se lee la ta

bla, anotada en pies ( es generalmente invariable). El de- 

nominador señala, convencionalmente, la linea de la tabla

que la persona percibe correctamente. Fn la tabla hay 9

lineas de letras o fi7uras correspondiendo la primera de

arriba a abaio a 20/ 200 ( E, 1 m.) v la 61tima a 20/ 10. Ea

tercera línea de abaic ` sacia arriba corresponde a la vi- 

sión normal 20/:'. P. Las visiones por abaio de la normali- 

Lad ( miopía) _. eran prorresivamente 20/ 30, 20/ 40, 20/ 60 - 

20/ 90, 20/ 130 y 20/ 200. -. a a^;: deza visual por arriba de
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la normalidad ( las dos dltimas lineas de la tabla de aba- 

jo a arriba) se marcarán 20/ 15 y 20/ 10. A pesar de

su sencillez esta prueba tiene un alto coeficiente de con

fiabilidad: 0. 88. ( 6) 

c)- Prueba de Raven. 

Segtn nuestro objetivo de encontrar, además de

la escala psicológica, un criterio objetivo o prueba psi

cológica que midiera el factor inteligencia general, a - 

fin de evitar la posible subjetividad de los maestros, de

cidimos buscar un test que reuniera las siguientes carac- 

terísticas: 

a)- seguridad en la medición de la inteligencia o habili- 

dad general. 

b)- facilidad de aplicación y evaluación. 

c)- una prueba no verbal y de fácil resolución, en el caso

de encontrar una deficiencia auditiva o visual. 

d)- una prueba que tuviera una escala de nivel infantil. 

e)- una prueba sencilla y atractiva para los niños tanto

en su presentación como en sus instrucciones. 

Nos pareció que el Raven ( test de matrices pro- 

gresivas) reunía estas condiciones. Digamos ahora algo - 

sobre ella y su fundamento en el análisis factorial. 

Dentro de las grandes teorías sobre la inteli - 

gencia y su medición se distingue la teoría factorial de
Spearman. Esta teoría explica la inteligencia como una en

tidad mensurable por el ndmero, extensión y organización

de las habilidades intelectuales. Spearman estableció que
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las aptitudes intelectuales estaban correlacionadas entre

sí en dependencia de un factor central. Empleó el matodo

del análisis factorial para su solución a la que llamó

teoría de los dos factores" o bifactorial, porque pre- 

conizaba que todas las habilidades del hombre tienen un

factor coman ( factor G) y un factor especifico a cada u

na de ellas ( factor E). En la práctica, el factor G sig

nifica lo que comunmente se conoce como ' inteligencia ge

neral', aunque no debe asimilársele a ninguna función par

ticular como la atención o la abstracción. Spearman re- 

curre entonces a la hipótesis de la ' energía mental'; el

factor G seria esta energía subyacente a todas las opera

ciones psíquicas; su función básica radica en establecer

relaciones y dada una relación y un reactivo educir otro
reactivo. 

El Test de Matrices Progresivas desarrollado en

Inglanterra por Raven se caracteriza por su sencillez de

aplicación y corrección y por no tener dependencias cultu

rales. Fuá hecha para medir el factor G de Spearman y su- 

pone la educción de relaciones y de correlatos en un mate
rial abstracto, no verbal, consistente en 60 matrices de

dibujos de los que se ha quitado una parte. 

La serie infantil de esta misma prueba, sólo con- 

tiene 36 matrices ( tres series de 12 reactivos cada una) 

de progresiva dificultad, pero con principios similares. - 

Utiliza el color en los dibujos para una más fácil identi

ficación. Las series A y B tienen problemas de relación

perceptual y son iguales a los de la escala de adultos. La

tercera serie Ab, de dificultad intermedia, es una serie

nueva, suprimiendo así las series C, D y E, de la escala de

adultos, que planteaban problemas difíciles de educción de

correlatos o razonamientos lógicos. 
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Esta prueba busca pues medir el factor General

en su máxima saturación. Por tanto, " dado que G es casi

todo en atgunas habietidades u algo en cada una de ta to- 

taQUdad de atas, es# abtecen ¿ a magnitud de G en un in- 

dividuo dado, signi¡ ica es. abtecen su habLLLdad genena.t, 

su capacidad genenaÁ". ( 12) 

Aplicando así esta prueba para conocer la ca- 

pacidad de cada alumno podríamos saber si un fracaso es

colar dado o un grupo de ellos, se debían o no directa- 

mente a esta capacidad intelectual; en caso de que el

fracaso en general ( grupo C) más bien estuviese asocia- 

do a una falla visual, podría atribuírsele a ésta una

influencia importante y quizás decisiva. 

C- SUJETOS. 

La población total de nuestra observación estu - 

vo constituida por la totalidad de los alumnos de los 16

grupos de 3Q a 6a de primaria ( 4 grupos en cada grado es

colar) de una escuela masculina, particular, del Distri- 

to Federal. Fueron en total 672 alumnos con edades que i

ban de los ocho a los doce años. 

Se escogieron estas edades y grados escolares, 

por las siguientes razones: 

a)- facilidad de controlar la asistencia durante el tiem- 

por que tomara la investigación. 
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b)- generalmente estos niños no perciben por sí mismos

sus fallas perceptivas y nos interesaba encontrar

las no detectadas. 

c)- niños de menor edad afín, presentan el problema de

que no alcanzan todavía su madurez visual. 

d)- a mayor edad de los de la muestra, puede intervenir

también el factor de falta de motivación por inco- 

rrecta orientación vocacional. 

e)- el grado de cooperatividad que encontraríamos en la

administración de las pruebas. 

De entre esta población escolar se obtuvo una

muestra representativa de 150 alumnos ( 50 por cada uno

de los 3 grupos diferenciales), por medio de la " escala

psicológica" ya descrita, evitando los alumnos de más

de doce años, con el fin de que quedaran todos dentro

de los limites del Raven Infantil. 

Todas las edades y los grupos escolares queda- 

ron comprendidos dentro de esta muestra general, como - se

ve en los siguientes cuadros: 

ESCOLARIDAD- MUESTRA TOTAL

0 1
Fc

vº

rad
3º gr. T 4º gr. 5Q gr16ºg. total. casos

39 38 j 33 140 150 i

26.
0% 25. 4% 1 22. 0% 6. 6%; 100°, EDAD - 

MUESTRA TOTAL. Edad

8- 9 años

9-

10 110- 11 años

4 años. 11-
12 años. 

total

Nº

casos. 
28 29 44 49 150 in.= 

8 a3os ?{= 10 años 5 meses Mx.=

12 a ôs ' o= 11 años. q/ =
1 año 1 mes 150
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La muestra total fué dividida en 3 grupos dife- 

renciales para efectuar el doble diseño experimental pre- 

visto. Los grados escolares y las edades en estos 3 gru- 

pos también quedaron más o menos equilibradamente distri- 

buidos. Lo importante para nuestra observación era que la

muestra total y los grupos diferenciales tuvieran alumnos

de toda edad, de diferentes maestros y en distintos grados

escolares, a fin de que estos factores no intervinieran - 

variando nuestro propSsito. Esta equilibrada distribución

se puede ver en los siguientes cuadros y en la siguiente

gráfica: 

ESCOLARIDAD -- GRUPOS DIFERENCIALES

Grado

Escolar
Grupo A Grupo B Grupo C Totales

3° s. 14 28% 13 26% 12 24% 39 26. 0% 

4° s. 12 24% 13 26% 13 26% 3B 25. 4% 

5° s. 8 16% 12 24% 13 26% 33 22. 0% 

6° s. 16 32% 12 24% 12 24% 40 26. 6% 

totales 50 100% 50 100% 50 100% 150 100% 

EDAD - GRUPOS DIFERENCIALES. 

Edad Grupo A Grupo B Grupo C Totales - 

8 - 9 8 16% 7 14% 7 14% 22 15% 

9- 10 11 22% 14 28% 10 20% 35 23% 

10- 11 16 32% 12 24% 16 32% 44 29% 

11- 12 15 30% 17 34% 17 34% 49 33% 

Totales 50 100% 50 100% 50 100% 150 100% 
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GRAFICA- EDAD- GRUPOS DIFERE' CIALES

GRuPo A Q2
GRUPO b C7
GRUPO C U1110

9 9.oi — io

D- APLICACION. 

a)- Escala Psicológica. 

1

10. 01- it ii.0i - i2. 

La" escala psicológica" diseñada para medir el - 

rendimiento escolar o su fracaso, fue aplicada a la tota- 

lidad de nuestra población escolar ( 720 alumnos). Se pi- 

dió a cada uno de los 16 maestros que calificaran a sus - 

respectivos alumnos conforme a los cuatro criterios antes

mencionados, de acuerdo a una puntuación mínima de 1 y - 

máxima de 5, siguiendo los niveles jerárquicos que se les

ps. ^ taror. 

esta forma los . 3l::mnos cudieron tener un

trir.:to -: ánimo de 4 y - áxino de 2J. Oespuás de par
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a los alumnos de más de 12 años ( normas del Raven infantil) 

se separó a los 50 escolares con más bajos puntjes, para

formar el Grupo C o grupo experimental, en situación de

fracaso escolar. Los maestros nos señalaron quiénes de

entre éstos reprobarían con toda seguridad ese grado esco

lar y los marcamos como " grupo -reprobados" ; eran 21 entre

los 50 del grupo C. Los puntajes del grupo diferencial C

iban de 4 a 10 puntos. ( Ver Cuadros Generales de Concen- 

tración de Datos- pág. 61$.). 

Fue formado entonces el Grupo A con los 50 alum

nos mejor calificados. Sus calificaciones fueron de 17 a

20 puntos en la escala. 

Del resto de la población escolar fueron toma -- 

dos al azar otros 50 alumnos vara formar el grupo de alum

nos medios, procurando solamente que hubiera de todas las

edades y de todos los grados escolares. ( ver cuadros ante

riores). Sus cali icaciones en la escala iban de 11 a 16

puntos. 

En la si_uiente F,ráfica y en el si,-uiente cuadro

se ven los puntajes respectivos y las comparaciones entre

los 3 grupos diferenciales formados a partir de la aplica- 

ción de esta " escala psicológica". 

GRAFICA- ESCALA PIC' 7LO" 7^ A- GRUPOS

20 19 18 11 Ib IS 14 13 12 11 10 0 88 1 G. 5

R V P c3Orla VPO AS 6Ru PO $ 



32

CUADRO COMPARATIVO - ESCALA PSICOLOGICA- GRUPOS

Datos

Estadist. 
Grupo A Grupo B Grupo C Reprobad. 

Mx. 20 16 10 9

X 19 13 7 6

Mo. 19 12 7 6

Mn. 17 11 4 5

G 0. 8 1. 5 1. 5 1

N 50 50 50 21

b)- Prueba visual

Se utilizó la tabla de Snellen en su forma de - 

letras. A todos los nifios se les explicó y fueron motiva- 

dos para esta prueba; se aplicó individualmente. Primero

se probó el ojo derecho, luego el izquierdo y luego ambos. 

El ojo no usado era tapado con un pequeño cartón. Los a- 

lumnos se mantuvieron de pie, a la distancia requerida. - 

Siempre se empezó la prueba con la linea central 20/ 40 - 

que fácilmente podían leer todos a menos que hubiera mio- 

pia. Se descendía entonces a la linea 20/ 30 y luego a la

normal 20/ 20. Los niños que ya usaban lentes ( muy pocos) 

pasaban la prueba con ellos. 

En la tabla usada había también una sencilla -- 

prueba de colores que todos pasaron para ver si existía

alguna falla seria a la visión cromática. 

La tabla fug colgada a nivel de la vista del ni

no y una persona le iba señalando con una regla grande la

linea que deberla ver. Se consideró que si deletreaban
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bien 3 de cada 4 letras, la visión de esa línea era consi

derada correcta. Si fallaba más se repetía dos o tres ve- 

ces para asegurarse que su visión era inadecuada. 

Las fallas visuales fueron anotadas sencilla -- 

mente, sin indagar más, señalando unicamente si la falla

era de uno o de los dos ojos. Los niños cooperaron mu- 

cho en esta prueba que les parecía muy interesante. A -- 

los que tenían fallas se les indicó que debían reportar- 

las en su casa. Tambián se puso atención al cansancio de

la vista y algunos otros signos tales como parpadeo exce
sivo, fruncimiento del seño, cabeza ladeada o lacrimeo - 

anormal. 

c)- Prueba de Raven Infantil. 

Se aplicó el laven en su escala especial para - 

niños, a los 150 alumnos de la muestra, individualmente y

en su forma de cuadernillo. Se siguieron todas las indi- 

caciones normales del manual y encontramos mucha coopera- 

tividad e interás por parte de los escolares. 

Los resultados de todas estas pruebas se en - 

cuentran consignados en el siguiente capitulo. 
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CAPITULO CUARTO. RESULTADOS. 

A- PRUEBA VISUAL. 

Como era de esperarse encontramos casos de fa- 

lca visual no detectada en todos los grupos escolares, en

todas las edades y en sujetos que presentaban una puntua- 

ciSn muy variada en la escala de Raven. Esto quiere decir

que los encontramos en los 3 grupos diferenciales de nues

tra muestra. Ya habíamos hecho notar que, como norma gene

ral, un 20% de niños presentan estas fallas. Fs decir, - 

que es obvio el resultado de que hay fallas visuales ( mu- 

cho más frecuentes que las auditivas) en los tres grupos

A, B ( grupos control) y C ( grupo experimental) de nues- 

tra observación. Dado cue estos tres grupos diferencia- 

les representan respectivamente diferentes aspectos de la
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muestra ( mayor incidencia de fracaso escolar), las dife- 

rencias significativas entre ellos nos indicarán si nues- 

tra hipótesis previa es verificada o no. 

Los resultados generales a la prueba visual -- 

fueron los siguientes: 

FALLAS VISUALES - GRUPOS

Grupo A B C Total Reprob. 

N° Sujetos 50 50 50 150 21

N° Fallas 8 13 20 41 12

16% 26% 40% 27% 58% 

Como se ve fácilmente es notable la correspon- 

dencia encontrada entre una cada vez más frecuente inci--•- 

dencia de casos de falla visual conforme va descendiendo

el rendimiento escolar de los grupos. 

Así, en el Grupo A encontramos un total de 8 ca

sos ( 2 de ellos con fallas en los dos ojos), en el grupo

3 hay ya 13 ( 8 con fallas en ambos) y en el grupo C o

grupo experimental la incidencia aumenta a 20 casos ( 16

de ellos de los dos ojos). Para mayor claridad véase el

aumento en los porcentajes - 16%, 26% y 40% respectivamen- 

te. Ya hablamos dicho que del total de 50 alumnos del - 

grupo C, se señaló un grupo especial de 21 alumnos que - 

reprobaron ese grado escolar. Lo más notable es que en- 

tre estos 21 alumnos reprobados encontramos 12 casos de - 

falla visual, lo que constituye el 58% de su grupo. Los

datos son realmente alarmantes. 

El resultado del examen auditivo, que se realizó

juntamente con esta ohservacibn, reveló que no hubo fallas
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en los grupos A y B, pero en cambio se encontraron 10 ca

sos en el grupo C, 9 de los cuales resultaron también re

probados. Ademas, 3 de estos niños tenían al mismo tiem

po una falla visual. ( 37) 

Como podemos observar, las diferencias entre el

grupo experimental C y los grupos control son realmente

importantes. En efecto, la muestra total de 150 alumnos

nos señala 41 casos de falla visual ( 27%), que corres- 

ponden a los resultados en el grupo B o de escolares me

dios escogidos al azar ( 26%), y mas o menos equivalen a

la incidencia de estos casos en una población infantil

20%). En comparación con este término medio, o con el

grupo control, es notable la diferencia del grupo expe- 

rimental C ( 40%) y sobre todo del sub - grupo Reprobados

58%). La diferencia entre el grupo B y el grupo C, a

pesar de ser grande, no es significativa: Xi= 1. 48

df= 1 P> 0. 20

Dentro del doble disefio experimental también -- 

comparamos el grupo experimental C con el grupo control A, 

formado con los alumnos de mejor rendimiento escolar. La

diferencia entre ambos grupos s1 es significativa: Xz= 5. 14

df=1 P> 0. 05. La diferencia es todavía meas grande que

en la relación grupo B - grupo C, pues encontramos que el

grupo A es un grupo seleccionado, que recibe Con toda se- 

guridad mucha mayor atención de sus padres e inclusive de

los' alumnos por s1 mismos. De allí también su diferencia

en fallas no detectadas con el porcentaje=de la población

general. El grupo A tiene ceros fallas no detectadas, aun

que probablemente tenga el mismo porcentajes de fallas - 

reales que los deras eruros. Sin embargo, no ha abatido

su porciento de fallas a n!; cono pcdrla esperarse. 

Recordamos que estamos tratando aqui con fallas

visuales no áetectadas. rreenrs cue de haber mayor aten- 
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ción a este problema, 
aun permaneciendo un 20° normal de

fallas visuales reales detectadas, sin embargo, 
debería

reducirse el porcentaje de estas fallas no detectadas a
no hay mayor dificultad en descu- 

como en el presente estudio se - 

ser dañinas en el rendimiento es - 

0$ o cerca de 61, pues

brirlas e impedir así, 

muestra, que lleguen a

colar. 

Más adelante veremos si el grupo que forman los
41 alumnos con falla visual, 

dentro de la muestra total, 

presenta en su conjunto características especiales que -- 
les hagan diferentes de los demás alumnos. 

Mientras tanto, algunos de los resultados de la

prueba de Raven nos parecen importantes también en la con
firmación de nuestra hipótesis. 

B- PRUEBA DE RAVEN INFANTIL. 

Los resultados generales en la prueba da Raven
escala infantil corresponden en lineas generales a lo que
esperabamos. Guardan, en efecto, una relación directa con

la clasificación de los tres grupos
diferenciales; es de- 

cir, que los maestros calificaron bien a sus alumnos en
la escala psicológica que utilizamos para separar nuestros
grupos. Esto puede evidenciarse al comparar los puntajes
medios respectivos en los aciertos obtenidos por los alum
nos. Ver a este respecto la siguiente gráfica en que se
comparan los resultados en Raven de los 3 grupos; ver tam

bidn el siguiente cuadro comparativo: 
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PUNTUACION RAVEN- GRUPOS DIrER NCIALES

GRUPO & X 31

CTRUPO B X 2g

CTRUPO C +++.++ X 25

I

A

fk

1.' il t ' , 

Ai

1 ,  } 

k + i k t k
x k f k * 4 \ 

1 x
v k -' / X

PUNTAJE

156 34 32 30 28 2L 24

v  

22 20 16  6

CUADRO COMPARATIVO- RAVEN - GRUPOS

latos

Estadist. 

Grupo

General
Grupo A Gruro 7 Crupo C Reprobad. 

x. 36 36 35 33 29

28 31 29 25 23

Mo. 33 34 29 24 21

Mn. 16 23 S 16 17

5 . l: 5 4

N. 150 5. 53 21

La correlaci5n entre cr..b_ s lRayen y es- 

cala psicol6gica) es de 9. 56 en la :^.u:> S-- d :-• eneral y

de 0. 86 y 0. 83 en los grurc' s A v C, resrec'_ vamente. 
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Hemos hecho notar que la Prueba de Raven ademas

de servirnos como prueba paralela objetiva para controlar

la división de los grupos, también nos podría servir para

ver las características de los alumnos con fallas visua- 

les. 

Al comparar, por tanto, los resultados genera- 

les de los 3 grupos diferenciales con los resultados ob- 

tenidos sólo por los alumnos de los mismos grupos con fa

lla visual, notaremos que no hay diferencias significati

vas, como era de esperarse. 

esperar que los alumnos con

inteligentes que los grupos

En efecto, no hay razón

falla visual sean mas o

normales respectivos en

para

menos

los

que se encontraban. Contrariamente, lo que si se puede

esperar es que tengan menor rendimiento escolar, cosa - 

que ya hemos mostrado ampliamente. En el cuadro siguien

te se pueden comparar las medias en Raven de los grupos

diferenciales A, B, C yr Reprobados, con las medias de los

alumnos de los mismos grupos con falla visual. 

PUNTUACIONES- RAVEN- PR0fFDI0

Grupos

Diferenciales A X B X C Reprobad - X
Grupos

Generales
31 28 25 23

Grupos con

Falla visual. 
28 28 25 23

También es interesante ver lo siguiente por lo

que respecta a los resultados ante la

en relación con los alumnos con falla

el aumento de bajos puntajes en Raven

alumnos en fracaso escolar ( C' rupo C). 

Prueba de Raven, - 

visual: es normal

por parte de los - 

Esto era de espe- 
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rarse, pues la falta de capacidad intelectual es un fac- 

tor muy importante en la casuística de este fracaso. Sin

embargo, es sorprendente que hay algunos sujetos, con muy

buenas puntuaciones en esta prueba, que los calificaron - 

en este grupo de fracaso escolar. ( Ver cuadros de concen- 

tración de datos). Entre ellos hay 4 alumnos con percen- 

til 90 y 3 de ellos tienen falla visual no detectada. - 

Podemos atribuSr seguramente su bajo rendimiento escolar

a su falla perceptiva. Quizás son los casos que más cla- 

ramente confirman nuestra hipótesis. 

C- GRUPO FALLA VISUAL. 

Tomados los 41 alumnos con falla visual, en su

conjunto, no parecen tener ninguna característica especial

con relación a la muestra total, por lo que respecta a e- 

dad y escolaridad; es decir, que las fallas visuales se - 

presentan indiferentemente en todos los grados escolares

y a toda edad. Ver tablas siguientes y el cuadro general

de concentración de datos para el grupo Falla Visual. 

ESCOLARIDAD - GRUPO FALLA VISUAL - MUESTRA TOTAL

Grado
Escolar

Na de

Fallas Vis

a Muestra

total

3a s. 11 27° 39 26`> 

4n s. 12 29° 38 25% 

511 s. 9 22° 33 22n

Q s. 9 22°, 40 27°< 

Totales 41 100° 150 1005'.:, 
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EDAD - 2Pr' 79 FALL!! '.' T_SUAL-. - . 

A. fi o s
r' 4 • de

fallas vir. 

GRUPO P

V. Gene. Falla

uestra

total

REPROB

Gen. Falla

3- 3 7 19S 29 19° 

9- 10 E

9

79 19' 

10- 11 10 24s 44 29' 

11- 12

6

7` 49

19

Total 41

12

159 l0C' 

Si se taran los alumnos con falla visual separa

danente en relacien con sus respectivos grupos diferencia

les A,?, o C, tampoco muestran ninguna característica es- 

pecial. Lo único que pudi" os notar es una peque+!a diferen

cia quo se observa en _ os pur.taies asedios . 1e la " escala - 

psicolSgica" obtenidos por estos sub -grupos ' falla visual'. 

La diferencia en estas medias aritméticas es de 1 punto - 

en cada uno de los 3 grupos diferenciales. Lo que nos ha- 

bla de que la falla perceptiva afecta el rendimiento esto

lar che cualquier grupo que sea. Ver cuadro siguiente: 

ESCAL`. ssICOLOGICA - GRUPO FALLA VISUAL - GRUPOS GENERALES

Datos . 

Estad' st. 

GRUPO A

ener. Falla V.( ener. Falla

GRUPO P

V. Gene. Falla

GRUPO C

V

REPROB

Gen. Falla

20 2 iE 13 10 0 9 9

19 18 13 12 7 6 6 6

19 18 12
12 7 5 6 5

17 11 4 5 5 5

Q0.9 1. 5 0, 1. 1. 5 1 1. 2

13 53 20 21 12
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D- INTERPRETA.CION DE DATOS Y CONFIRMACION

DE LA HIPOTESIS. 

Resumiendo, y conforme a los datos obtenidos
en esta investigación, podemos deducir que: 

a)- De acuerdo a los resultados de la prueba de

Raven, los maestros han calificado objetivamente a sus a

lumnos en la " escala psicológica" diseñada para dividir

la muestra total en los dos grupos control A y B, y en

el grupo experimental C,( alumnos con buen rendimiento es

colar, estudiantes medios, y alumnos en situaciEn de fra
caso escolar, respectivamente). 

b)- Segfn la prueba visual, hay una diferencia

significativa entre los grupos A y C con respecto a la

presencia de fallas visuales. También es importante la

diferencia entre los grupos B y C, aunque no es signifi- 

cativa. 

c)- El grupo de alumnos con falla visual, toma- 

dos en conjunto y por grupos diferenciales, no presenta

características especiales, por lo que respecta a edad, 

escolaridad y resultados en Raven. 

d)- La no justificada mayor presencia de casos

de falla visual no detectada en el v,rupo de fracaso es- 

colar, en comparacibn con los otros dos grupos control, 

confirma nuestra hipótesis previa de trabajo: " La falla

visual no detectada es causa de fracaso escolar". 
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CAPITULO CUARTO. CONCLUSIONES. 

1- En la muestra estudiada de 150 escolares, 

divididos según la metodología empleada, en dos gru- 

pos control y uno experimental, se encontraron dife- 

rencias significativas entre el grupo control A y el

grupo experimental C, por lo que respecta a la presen

cia de fallas visuales no detectadas. 

2- Por la evaluación de los resultados, pode

mos dar criterio de certeza a nuestra hipótesis de

trabajo, con tal que la enunciemos de la siguiente ma

nera: " Una de las múltiples situaciones que rueden

llevar al fracaso escolar es una percepción visual de

fectuosa". 
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3- Los maestros deben ser conscientes de la

importancia que deben dar al perfecto funcionamiento

de este órgano perceptivo en sus alumnos, sobre todo

de acuerdo con la nueva metodología escolar audio -- 

ideo -visual. La progresividad de estas fallas hace - 

que sean difícilmente

cambio son fácilmente

en el ámbito escolar. 

perceptibles per uno mismo; en

descubiertas, si se lo propone, 

4- Se deben hacer exámenes médicos períodi- 

cos, en fechas fijas a lo largo de los diferentes ci- 

clos escolares. La Universidad Nacional Autónoma de - 

i4éxico los realizaba con muy buenos resultados para - 

sus alumnos de ciclos inferiores y superiores. Ultima

mente ha dejado de cumplirse con fidelidad. 

5- A los maestros de Primaria se les debe - 

exigir el estricto cumplimiento de la observación fí- 

sica somera de sus alumnos, durante las primeras se- 

manas de clase. Igualmente deben dar importancia a - 

los ejercicics previstos por los nuevos métodos de la

Reforma Educativa Nacional para lejorar las habilida- 

des rercertivas, en relación sore toc'.o .'. el aprendiza

c ` e la lectura y la escritura. 
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6- Si el examen exploratorio acusa una visión

deficitaria o sospecha de ella, el caso debe remitirse

al especialista para el tratamiento y corrección adecua

dos. 

7- Se debe propiciar el establecimiento de ser

vicios de psicología escolar en cada plantel. 

8- Se debe propiciar el establecimiento, en ca

da zona escolar, de un servicio médico- psico- pedagógico

especial, para que se encargue de aliviar la problemáti- 

ca causada por la reprobación o por el fracaso escolar. 
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CUADROS GNOMES DE CONCENTIIACION

GRUPD DIFERENCIAL ' A' 

CUPDRD N2 1

DÑO

E s C . 

FbAD ESCALA PSICOLOOICA TEST DE UPI FAUN

AÑO diCS. UIP DV MN CH TOTAL TOTAL PERCT RECO VJSUAL
I

mos
y

L- 2. 03 5 5 5 4 iq 36 95 1

2.- 01 ti 5 5 5 19 3 5 95 1

3.- 9. 08 5 5 5 5 ' L0 34 95 I

4.- 2. 10 5 5 5 19 34 95- I

5.- 9. 01 5 5 5 3 18 33 y 
6.- 0. 04 4 5 5 5 19 33 9f I
1- 9. 06 4 5 5 5 19 32 9 5 I
2. 9. 01 4 5 5 5 19 30 95 I. 
9.- 9. 00 4 5 5 5 : 9 28 9G 4- 

10.- 10.- 9. 04 5 5 5 5 20 21 90 114- 

2 os 5 5 4 s - q 26 90 1+ 
22.- 2. 00 4 5 5 4 i8 23 15 I x x

3- 2. 0b 1 5 5 5 19 23 75 11
4.- 9. 0.1 4 5 S 5 19 2. 3 15 Z< x

105

10, os 5 s 4 5 19 35 95 I
2.- 0. 09 4 5 S 5 19 35 95 1
3.- 9. 09 S 5 S 5 2.0 34 9 5 I
4.- 9. 01 4 5 s s i9 34 q 5 1
5.- 9. ií 4 5 s s i9 33 415 I x
6.- 9. 00 5 5 5. 5 20 3 3 9 5 1

10. 10 s 5 5 5 20 33 95 I
i - 10. 04 5 5 5 5 20 32 9 5 I
1- 9. 06 4 5 5 5 19 29 75 I
c.- 9. 00 5 4 4 _ 8 29 75 II x

10. 02 9 5 4 S _ 8 2 6 50 III
2. - 11102 4 5 5 4 IS 24 50 III- c
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GRLGO DIFERENCIM. " L

CUhDRO N° 1' 

AÑO EDAD

ESC

ESCAIA PSICOLOGICA TEST DE MIEN

AÑo MES Cao SPV MN CAN TOTAL TOTAL DERtT RAM

FULA

VSUAL

55os

1.- 10. 01

10. 11
3; 10. 11
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C UtDPJ

r^., o
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