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I N T R o D u e e l o N 

La investigaciOn surgió durante el desempeno de mi 

pr~ctica profesional en el Instituto Francisco de Asís. 

institucion dedicada a la educación de adolescentes y adultos con 

deficiencia mental. en la cual se les brinda atención. 

principalmente en cuatro ti.reas: ocupacional. independencia 

perconal. socializ'ac16n y comunicación. Dentro de esta ültima se 

ubican actividades académicas relacionadas con la lecto-escritura 

v el cUculc. 

El instituto da atencion actualmente a veinte personas, 

de las cuales cuatro son adolescentes entre los quince y 

diecisiete anos. los restantes son adultos entre los veinticuatro 

y cuarenta anos, con .diferentes grados de deficiencia, lo cual 

dificultp la seleccion. tomandose como anico criterio el de la 

edad mental obtenido por medio del Test Wisc. dato sacado de su 

expediente, que de acuerdo a la clasificación propuesta por 

Inhelder son los llamados moderados. Lo anterior presenta varias 

limitantes. por una parte tenemos una muestra reducida de siete 

sujetos durante la primera y segunta toma, y seis en la tercera. 

Aun en este reducido grupo se presentaban erandes diferencias 

individuales relacionadas con la etiolog1a del dano. as1 como 

caracter1sticas especificas de cada uno; algunos presentan graves 

trastornes de leguaje, que dificultaron la v~rbaliza~ión en las 

pruebas que lo requerian. otr.:¡s pr·:·blemas ·je motricidad fina. 

que repercutiO en la ~scritura de palabras al reali:ar tra:os 



imorecisos y defc•rmados de las li:-tras. algunos má.s, prc.blemas de 

percepción. perseveran·:ia. distractividad. etc. lo que 

necesariar.1ent..; ir..:.idi>!i. dire-:tamente en ~1 tip.:· d-: respuestas 

~a aplicación d~ las pr1Jeba~ se r~3lizó durante los 

~n enero, la se~unda en abril ~ la óltim9 en Jul1~. Cada una 

int~~rada p~r cuatrQ pru~bas. cu·;~ o~1etivo ~r3 ~btener datos que 

texto palb~ra pueda ~~r ~~id0. la ~r~ducci~n e int~rpretación 

je su propia eE~ritura. la r~lación entre la !~a~en v el t~xto v. 

;::":'r -~:.tir.io. la interpreta·:i!·n de l')S el~::m.::ntos de ur.a 1;.raci·!·n Ein 

Todas i::llas pro~uestas Emil1a F-:rreirc· 

.:-:.t,:.t-i:,ra.J:ires, Z:lt,licadas a nihos "n·JrmalBs" t'.-ara conoc::.er l•)S 

ji.st1nt·:s rdvclE:s t".;:V1Jl 1Jtivos qu-:: se ,jan ,_::n el pre.ceso de 

actqu:si~i~n de la lecto-escr1tura v qu~. igualrn~nte pr~tend~ con 

El tr.;ibaj·:. se compone de c1n•:o capitulo:,s:. en el primerc 

.jar~ una pers¡:iectiva general de le que es la .jefi:ier1cia mental. 

sus causas. caracteristi~as y la impcrtancia de la familia. 

El ..:.oncepto qu~ manejaré sobr.::: defic ien.:ia ::iental es .::-1 

¡:.r.:ipuesto por Barbe! Inhelder en el que esp¿.;.ifica -~ue este 

sindrome se caracteriza por un fal~o equilibri~. es de~ir. cor 



las e-se.ilaciones de un nivel a otro. y que en el •:aso di;: la 

lecto-escritura trataré de demostrar que se presEnta. 

Con respeceo a la etiologia, considero que es un punto 

importante, porque a partir de ella se presentan todas aquellas 

caracter1sticas fisicas e intelectuales que determinan a cada 

sujeto. y que en Oltima instancia determinan lo que puede y se 

puede hacer con él, que en relacion con las clasificaciones 

propuestas por diversos autores o 1nstítuciones esto es uno de 

los aspec~os tomados en cuenta para ubicarlos en uno u otro 

nivel. ademas mencionare algunas caracter1sticas que pueden 

presentar los deficientes mentales y que repercuten en el proceso 

cie adquisición de la lecto-escritura. 

En este capitulo se incluye la importancia de la familia 

la cual es determinante en el desarrollo o estancamiento de las 

capacidades de los deficientes mentales. al adoptar actitudes de 

aceptación. rechazo o sobreproteccion. 

En los capitulo& dos y tres describiré los principales 

conceptos de ló propuesta de Emilia Ferreiro y de los niveles que 

presentan en la adquis1c10n de la lecto-escritura. Hay que hacer 

notar que solamente para fines metodológicos definiré por un lado 

la escritura y los niveles que integran la produccion escrita de 

palabras. y por otro. la lectura y los distintos niveles en la 

interpret~ciOn del texto con imag~n y sin ella. asi como los 

requisit~s que debe de cumplir lo escrito pard que pueda leerse. 



El -:apit.ulo cuat.rc• se: integra de la descripcion de l·:-.~ 

sujétos que intervini€:r·:,n en la realizacion de la investigac.ion ':/ 

de las pruebas usadas y, por Ultimo. el capitulo cinco se 

estructura a partir del analisis estadistico de los resultados 

conjuntamente con su interpretaciOn a cada una de las pruebas. 

Hay que resaltar que. si bien. prevalecieron en los 

resultados niveles primitivos. tanto en la lectura ,:r_.;no en la 

escritura, se observaron en los sujetos de la investigación 

continuas oscilaciones de niveles altos o niveles inf.::ric·re:=: v 

viceversa. no llegando a lo que Ferreiro considera como 

lecto-eseri tura. es decir. a la obt.enci~·n ·je signifi.:.adc,s al 

int.erpretar un t.extv: en el ca~·=· de lo l.:::c1:ura. a la 

correspondencia uno a uno entre el valor sonoro de la palabra ·1 

los graficos de la escritura. 



CAPITULO I 

LA DEFICIENCIA MENTAL. 

1. 1 CONCEPTO. 

Desde tiempos anteriores y actualmente la experiencia ha 

demostrado que existen individuos a los que la adquisicion de 

normas. cc·nocimienv:is. e in·:: luso, la adaptacion a la sociedad se 

realiza de una forma mAs lenta a comparación de otros. En un 

principio se les denomino locos. idiotas o imbéciles. 

releg~ndolos de la convivencia social v familiar. 

Con el avance de las ciencias. especialmente de la 

psicologia y pedagog1a, se realizaron importantes estudios sobre 

la personalidad, las caracteristicas y las causas de lo que se 

denominó 1 deficiencia mental. 

HistOricamente. a partir de 1800 el problema de la 

deficiencia mental empieza a estudiarse formalmente. uno de los 

primeros en investigar sobre este sindrome fue Esquirol quien 

propone el concepto de ºidiocia" para referirse a " ... no una 

enfermedad. sino a un estado de no desarrollo de las facultades 

intelectuales. que no se puede curar ... " {Citado por ZAZZO. 1980: 

54). 



Es importante resaltor que por primera ve~ no se 

considera la deficiencia mental como una ~nf ermedéd con alguna 

dolencia fisica o mental. se le diferencia de ésta. al referirse 

especif icamente la deficiencia en el desarrollo intelectual 

como su principal caracteristica. 

A fines del siglo XVIII y principios del XIX, se 

comenzo a dar importancia a la educacion escolarizada o formal, y 

es dentro de las instituciones encargadas de proporcionarlas, 

donde se observo que existían ninos que eran incapaces de 

"seguir" el aprendizaje sistematice que demandaba la escuela, 

independientemente del programa de estudio y del maestro, es 

decir. no cubrían las tareas que se les designaban en el tiempo 

deseado. siendo comen que emplearan mbs tiempo que un nino normal 

o sencillamente no las realizaban. En este momento la 

deficiencia mental tambien se caracteriza como una incapacidad 

escolar para cubrir los objetivos y planes de estudio que la 

institucion proponia. 

Es 9_eci_r •.. la deficiencia mental empezo a tener una 

connotacion practica, que afectan~ solo el destino escolar, sino 

también social de los deficientes, puesto que se tienen que 

elaborar métodos pedagógicos acorde a sus necesidades, 

instituciones especiales para su educacion. al igual que 

profesionistas capaces para atenderlos. as1 como sistemas que 

garanticen a los mejor dotados un grado rnaximo de autonomía. 

responsabilidad oersonal e integracion a la sociedad. 

?Cómo detectar a estos individuos?. 
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En Francia Binet establece su escala de inteligencia en 

1903 CPERRON, 1985: 37¡, que en un primer momen~o intento medir 

el rendimiento escolar. para detectar y segregar del sistema 

educativo 

desarrollo 

a aqu~llos cuya incapacidad 

escolarizado "normal" era 

para continuar el 

imputable a una 

insuficiencia intelectual. Posteriormente perfeccionar1a este 

instrumento de medicion con la colaboracion de Simon. formulando 

la escala Binet-Sirnon. como un test que pretende medir la 

inteligencia mediante la realizaciOn de una serie de pruebas. en 

las que suministra al sujeto estudiado una serie de reactivos en 

los que se les proporcionan situaciones multiples para que 

demuestre lo que sabe hacer. Con base en los resultados 

obtenidos observa que" ... un nino retrasado colocado frente a los 

mismos problemas que un nino "normal" no llega a resolver mas que 

aquellos problemas cuya solución es dada por un nino de X anos 

menos. La edad mental viene a ser el indice mesurable de la 

inteligencia ... " (lNHELDER, 1971: 53). Posteriormente W. Stern 

propone 'el término de coeficiente intelectual C.I. para expresar 

la relaciOn entre la edad mental. determinada por medio del test 

Binet-SimOn, y la edad real, cronológica, para determinar cierto 

grado de adelanto o retraso intelectual con respecto al nino 

medio. 

Tomando como base lo anterior se establece. Onica y 

exclusivamente para fines pedagogicos. el limite de la normalidad 

y subnormalidad entre 50'0 - 70'0 de C.I. 
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En la decada de los anos 40s. A.E. Doll define el 

retraso mental como la '' incompetencia e inefica:ia del 

individuo dentro de la sociedad. que se aplica a aquellas 

personas que no alcanzan independencia economtca y presentan 

dificultades sociales diversas. debidas a una mad~raci~n mental 

incompleta que aparece desde el nacimiento, o en una edad 

relativamente temprana. como consecuencia de posibilidades 

innatas limitadas. o de influencias variadas que j-=rient:r· "::l 

crecimiento mental normal. e incluye retraso mental i:c,mpr·:·: .. abl.;::. 

procedente de una carencia constitucional por lo que es 

incurable." (citado por HUTT. 1988: 27). 

Doll precisa en su definicion el caracter organic~ .jel 

retraso mental, diferenciando el retraso endogenc .;. ner.;di ta.r i.:. y 

el retraso exogeno que comprende todos los casos de anomalias en 

el desarrollo. 

El concepto anterior ha servido de base para las 

definiciones que se realizaron posteriormente sobre deficiencia 

mental. 

Actualmente la American AssociatiVn of Mental Deficiency 

especifica que "el r~traso mental significa un funcionamiento 

intelectual gen12ral notablerne:nt.e p6r debajo de lc.s normales, que 

se manifiesta durar1te el periodo de desPrrollo ~st"A 

caracterizado por una inadecuada c.onduo:.tP de adaptac.1on." 

1 GROSSMAll. 1973) . 



Es~a postura de una difícul~od de adaptacion las 

exigencias sociales v es.:olar~s. la encontramos .;:;r, varios autores 

como la principal caracteristica de la deficiencia mental. 

Haiestre (H~IESTRE 1981: 19}. menciona que los deficientes 

mentales son los individuos socialmente incapaci tactos. para 

responder las demandas de la sociedad, a consecuencia de un 

deficit inLelectual. resultante del funcionamiento deficiente del 

sistema nervioso central e incurable. Ingales { HWALES, 1982: 

54} senala que un deficiente mental es aquel que al llegar a la 

edad adulta no es capaz de llevar una vída ind~pendiente dentro 

de la sociedad. Por ultimo Cobb y Hitter lCOEB y HITTER. 19830 

147). mencionan que el retraso no es una enfermedad. sino que 

comprende una amplia gama de condiciones las -:uales. a·mque 

causadas frecuentemente pt1r alteraci.:,nes vi.c.:.~i;.icas v orgAnicas. 

pueden tambi~n derivarse de causas sociales v psicol~gicaE 

{LEWlS. 1933). El retraso se manifiesta en la infancia o en los 

aMos escolares cuando una lentitud especialmente marcada en la 

realización de las tareas se manifiesta como una dificultad para 

adaptarse a las demandas de la vida diaria. 

Se puede observar que los autc·r~s presentados coin-:.iden 

en que la deficiencia mental: Es provocada por un datio crg6nic~ 

en el sistema nervioso central. con exc~pci·:..n de Cobb y Mi tter 

que consideran también loa factores ps1<:.910gicvs v sociales come• 

causa de ésta; se manifiesta desde el nacim1~nt.o o .J\Jrante -=l 

periodo de desarrollo; trae como consecueneia un d~Cicit 

intelect:ual causando dificultades de ad.a:~taciO:•n 



Las dificultades de adaptacion que presentan los 

deficientes mentales son desde mi de vista. 

principalmente: 

1.- De indole economica, debido a que pocos de estos 

sujetos pueden desarrollar un trabajo economicamente productivo. 

a consecuencia de la falta de industrias protegidas que los 

empleen, instituciones que les proporcionen la capacitaciOn 

necesaria y, sobre todo, de sus limitadas capacidades. 

2.- Sociales, especificamente la discriminaciOn de que 

son objeto. El hecho de que los deficientes mentales sean 

diferentes intelectualmente a los demas, aunque en algunos casos 

tambi~n fisicamente. los hace aparecer ante los demas como 

anormales, monstruosos e indeseables, provocando su rechazo y 

'trayendo como consecuencia poca o nula competencia social, la 

cual es una de las razones de ser o no aceptado en la sociedad. 

3.- Familiares, la familia puede adoptar cualquiera de 

las siguientes posturas: la sobreproteccion viéndolos como ntnos 

pequenos toda su vida, el rechazo o la aceptacion Ceste punto por 

su importancia se retomara mas adelante). 

Zazzo demostro que aplicando toda una bateria de pruebas . 
a un grupo de deficientes medios y ligeros, se obtiene un perfil 

medio que indica una categoria de retraso. Este an~lisis permite 

saber aquello.que constituye la deficiencia mental en los sujetos 

examinados, cuyo origen es biologico atribuido a la desproporcion 
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entre el desarrollo sumatico general y la edad mental, que 

repercute sobre las diferentes funciones mentales. (Citado por 

PERRON. 1985, 44¡. 

Para Zazzo la debilidad mental es la primera zona de 

insuficiencia mental -insuficiencia relativa a las exigencias de 

la sociedad, que varian de una a otra y de una edad a otra- cuyos 

determinantes son biologicos y de efectos irreversibles. Para 

él. el nino d~bil mental en comparaciOn con el ni~o normal se 

desarrollara velocidades distintas, segun los estadios de 

desarrollo psicobiologico. En el deficiente mental el desarrollo 

físico es diferente al desarrollo mental. es una desface entre el 

crecimiento f1sicv que puede ser normal y el desarrollo 

intelectual que es mas lento. 

(ZAZZO, 1980, 36). 

Zazzo lo denomino heterocronia 

Segun Perron (PERRON. ¡995, 45) el nino débil 

r•v•l• de algUn modo, a través de ese desarrollo heterocrOnico, 

aquello Que constituye su misma esencia, aquello a lo que estaba 

destinado desde su concepciOn a causa del origen conatitueional 

de su trastorno: realizar una cierta estructura intelectual 

deficitaria y mal equilibrada. Esta estructura estaba 

parcialmente presente en él desde sus orígenes y se va 

manifestando progresivamente en el curso del crecimiento." 

Hasta este momento me he limitado citar aquellas 

definiciones que en el transcurso de la historia se han dadc• para 

esclarecer el problema de conceptualizacion sobre la deficien•:ia 
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mental. 

Fara el desarrollo de mi investigac!On retomare los 

aportes de Barbe! Inhelder, que parte de los postulados de la 

Teor1a Psicogenética .. para definir la deficiencia mental. 

Inhelder, primeramente. considera al desarrollo mental 

una organi=a~ión progresiva de un mecanismo com..:i 

operat•:iriv. el cual procede de una construcciOn interna comlln. 

y &parece como las forrnas de equ1litrio sucesivas de una misma 

organi:acion." (INHELDER, 1971: 60), en la cual las operaciones 

constituyen los Organos o instrumentos generales de dicho 

equilibrio considerado como un todo, donde las operaciones son 

interdependientes entre si. 

Define a la inteligencia como la adaptacion mental a las 

nuevas si tuacic•nes ( INHELDER. 1971: 310}. donde la continuidad 

entre la acciOn y el pensamiento esté asegurada por una serie de 

transiciones y, donde el dominio de las operaciones recubre el 

dominio del ca~po de la inteligencig. Desde esta perspectiva la 

operaciOn mental no es m!s que ~l punto final de la accion 

inteligente en general. Furth define que "la operación lógica es 

le acciOn generalizable, caracter1stica e interiorizada de la 

inteligencia madura, que implica una estructura por la cual: 11 

el pensamiento final no necesita exteriorizarse en unP 

inteligencia sensoromotriz. y 2J una operaciOn se vuelve 

reversible (es la posibilidad de realizar una accien determinada 

en dirección contraria. la cual es criterio de existencia de una 
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estructura operatoria subyacente). En un sentido amplio, incluye 

las acciones preope:ratorias". (FURTH. 1971: 17t., 175). El 

razonamiento es la forma en que se coordinan las operaciones para 

lograr un estado de equilibrio. 

Con base en lo anterior Inhelder aplico una serie de 

pruebas funcionales a un grupo de deficientes mentales, 

encontrando una gran semejanza entre las respuestas emitidas por 

ninos ''normales'' y por sujetos ''anormales'', las cuales son: 

1) La semejanza entre el razonamiento de un grupo de 

sujetos deficientes mentales y el pensamiento egocéntrico propio 

de los ninos pequenos. 

2} El paralelismo del proceso de construccion y de 

integracion de las nocíones de conservacion en el nino "normal" y 

''anormal": y las fijaciones medio camino que no llevan al 

equilibrio terminal del pensamiento, y 

Las oscilaciones entre diferentes niveles de 

construccion, asi como· el efecto del intercambio social sobre la 

fragilidad de las operaciones intelectuales en la debilidad 

mental. (INHELDER. 1971' 324). 

Con respecto al primer punto Inhelder explica que en el 

débil mental se encuentra un tipo .de razonamiento que se 

manifesta en ninos normales en el estadio prelOgico antes de los 

siete anos. er1 ~1 que e~ ni no deforma lo real en func.ion de sus 



esquemas an~eriores. Este estadio se caracteriza por la aparicion 

de la funci~n simbolica la cual. permite segUn Piaget (?IAGET. 

1984: 41) ... representar objetos o acontecimientos no actual~ent& 

perceptibles evocandolos por medio de simbolos o signos 

diferenciados". IguBlmente se caracteriza por el hecho de que los 

ninos son incapaces de efectuar operaciones logicas. su actividad 

intelectual se distingue por el predominio de lo subjetivo sobre 

lo objetivo; de lo perceptivo sobre la razon y la actividad 

individual sobre la elaboracion intelectual. 

Al referirse al segundo aspecto. Inhelder <INHELDER. 

1971: 327}, aclara que no todos los debiles mentales se quedan 

solamente o unicamente en un estadio prelogico, sino que ha 

observado que algunos. incluso. empiezan o inician el proceso de 

construcciOn operatoria con fijaciones antes de acabarlo. Es 

decir. quedan ubicados en estadios intermedios pudiendo llegar a 

el estadia de las operaciones concretas, pero sin llegar a las 

formales~ Inhelder concluye que" ... en el cuadro de la debilidad 

existen niveles intermedios de construccion intelectual. De la 

correspondencia de estos niveles con los estadios operatorios del 

desarrollo normal. se infiere que el debil mental sigue con 

retrasos y fiJac1ones precoses el mismo proceso evolutivo que el 

normal. pero sin llegar a un equilibrio definitivo, ya que queda 

detenido, tarde o temprano. a un nivel intermedio que no le 

permite ampliar y generalizar la construcciOn operatoria mas allA 

de los datos concretos" (lNHELDER. 1971: 3291. 

En el tercer punto se establece que. en algunas 
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ocasiones. estas fijaciones no se pueden precisar en un 

determinadc• estadio. sine• que oscilan •je un·:· a otro. es le. que: 

eKplica su fragil equilibrio, que ademas pued~ estar condicionado 

por factores familiares y sociales. que repercuten en el tiempo 

que tardara en pasar el deficiE:nte mental de un estadio de 

desarrollo a otro, conservando elementos del nivel que supero en 

el que actualmente se encuentra, resultando un tipo de 

"viscosidad genetica" que reper:ute i::n el tienpo que les lleva a 

los debiles mentales superar un estadio y pasar a otro, est~ 

retraso de tiempo explicarla la diferencia de edades entre el 

nino normal y el debil mental. 

En suma Inhelder define a la debilidad mental p·:n~ la 

construccion operatoria inacabada. ccin relacion al estadc normal 

en el que la construccit!ln se acaba tarde ., temprano. pasc.ndo por 

las operaciones concretas -a las que el débil puede llegar

finalizando con las formales. a las que el débil no llega. 

Defino a la deficiencia mental como un estado 

caracterizado por la lenti~ud del desarrollo intelectual y su 

estancamiento CfijaciOn) antes de compl~tarEe, caracteri~ad~ por 

un falso equilibrio que se manifiesta por la oscilacion, o 

viscosidad, del nivel anterior que se ha superado con el actual; 

que afectara el tiempo del desarrollo :j.::: la int<aligencia que se 

puede acentuar por la influencia 1e factores externos. 

refleJanctose en la diferencia de edades entre el nino "normal'' y 

el d6bil mental. 
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1.2 ITIOLOOIA DI LA DllILIDAD HINTAL 

La etiologia es el estudio de los origenes o las causas 

de cier~os sindromes. y en este caso especifico de la debilidad 

mental. Para los fines del trabajo se mencionarAn solamente las 

caracteristicas mas comunes de aquellos factores cuya incidencia 

ii~nden a provocar debilidad mental. 

Al igual que en el concepto de debilidad mental. existen 

una gran diversidad de clasificaciones sobre la etioloeia. com~ 

por ejenplo la de Strauss que d1st1ngue o les déDiies m~nt~les 

endOgenos de los exOgenos. 

Actualmente se ha establecidc· ·~ue existen mas de 

doscientos factores que pueden provocar debilidad mental. perc.· 

para los fines del trabajo, se tomarA como punto de partida. la 

clasificacion realizada por Ivette Cotsechman y Matty Chiva en el 

libro: "Los débiles mentales" de Rene Zaz::o, que los dividen en 

dos grupos: 

I FACTORL3 GENETICOS O HEREVlTARlUS DEL RHRASO MENTAL. 

IA FACTORES GENETICOS NO ESPECIFICOS 
Debilidad endógena o subcultura! o familiar. 

IB FACTORES GENETICOS EE.FEC!Fh.:O.S 

IB-1 a} Aberracion de un cromosoma sexual: 

S!ndrorae de Turner 
S!ndrome de Klinefelt~r 
Herrnafrodismo. 
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18-1 bl Aberracion de un cromosoma autosoma: 

S1ndrome de Down 
Sidrome de Lejeuno. 

IB-2 Sindromes debidos a una deficiencia especifica de genes: 

IB-2 a) Ectodermosis congénita: 

Esclerosis tuberosa de Bourneville 
Neurofibromatosis 
Angiomatosis cerebral 

IB-2 b} Trastornos metabolicos o disrnetabcli<:·:>S: 

Disipoidosis: 

- Idiocia AmaurOti·ca {diversas variedades: enfermedad 
de Tay Sacha, de Vogt, etc. 

- Enfermedad de Niemann Pick 
- Enfermedad de Gaucher 
- Enfermedad de Hurler o J;::iirgolismv 

2 Disproteídosis: 

- Fenilcenoturia u oligofrenia fenilpiravica 
- Sindrome de Harthup 
- Enfermedad de Wilson o degeneraciOn hepatolenticu-

lar 
- Enfermedad de Lowe o enfermedad 

cerebro-occulo-renal 
- Enfermedad del jarabe de arce. 

3 Dismetabolias de los hidratos de carbc.,no: 

- Galactosemia 
- Hipoglucemia idiopatica. 

IB-2 e) Disendrocrinas: 

- Hipotiroidismo 
- Hipoparatiroidismo 
- Cretinismo con bocic farnili~1 
- Diabetes inslpida nefrog~nica 

IB-2 d) Anomalias ~raneanas familiareE· 

- Micr.:.cefolias 
- S!ndrome de Apert 
- Hidro:.cefalia. 
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lC Síndromes en los que puede intervenir un proceso genetico: 

- Epilepsia. 

II FACTORES IXTRISECOS 

l!A Factores Prenatales 

IIB Factores Perinatales 

IIC Factores Postnatel~s. 

IID Factores Psicoafectivos. 

Como se puede observar son muy diversas las causas que 

pueden provocar debilidad mental. las cuales son ten diferentes 

entre si como complicadas por los t~rminos que se usan. por l~ 

tanto se analizara cada una de ellas solamente mencionandc sus 

caracter!sticas m~s sobresalientes y de la manera mas clara v 

sencilla posible. 

I FACTORES Gl!NETICOS O HEREDITARIOS DEL RETRASO MENTAL. 

IA Factores geneticos no espec1ficios. 

Debilidad endOgena subcultural o familiar. 

Para que el nino o el adulto se desarrollen normalmente 

existen una serie de variables que determinan dicho desarrollo: 

la variable ~enetica. la biolOgica. ~l aprendizaje, ~l ambiente 

psicoafectivo y el medio social v cultur&l. 
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enr .i.::1d1? C\•m:· Jebil ida.j 

,r_,i• . .J..:• l• 

familia afectada nv presenta ninglln slntoma cte lesión cerebral 

como ~ausa de debilidad mental. es decir no éXl~te ni una 

variable biolOgica ni gen~tica q1Jt:: esté- j-=-to;:rmiriand·:·.la Por lo 

que se piensa que debe de haber una rela 1: ion direc. ta c:_,P tre el 

desarrollo intelectual del nino v el ambiente cultural en el que 

crece. porque un ambient~ cultural pobrE. ne ~~10 n~ !e ra~Jrec~ 

sino que al contrario lo inhibe. lo que provoca que al nin~. se- le 

defina como debil mental superficial o moderad·:·_ 

IB Factores genéticos especificos. 

IB-1 Sindromes debidos a una aberración o:rornc-somic.a. 

Las anormalidades en las -=struc turas dE: l·:·s .:;_romi:..somas 

puede s~r otro fundament.:• de: un defectuoso desaz·r.:.llc· ment3l. las 

cuales se pueden pre-sentar va sea en los autoR.•:imas '1:. >Cl·~·s loe-

cromosomas. aparte del X o Y que sen los s-::x'Htles) 

cromosomas sexuales. 

en los 

LBl a) Aberrac10n de un cromosoma sexual: 51ndrome d~ Turn~r 

Es una enfermedad rar.l que afecta a L3!= mujer~,.. L·1s qUt;;i 

pueden ser mentalmente retr.asadas. aunqu€: o?.-st:e es moljerda:. Lc·E 

ovarios son muy rudimentarios. pueden eataz- ase.": l a-:iv ..:on 

malformacion~s vi-:erales. e i-:rto ri:tr~s? d..,l "-!"= 1nient(" L·.·: 

caracteres sexuales fallan generdlrn.,;:nte en su a par ir_ 1~11. Es te 
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s1ndrome presenta una forma cromosomica xo. estas pacientes son 

cromosoraicamente negativas mostrando 45 cromosomas. 

La frecuencia de los casos no depende de la edad de la 

madre y es csusa general de aborto precoz. las caracteristicas 

íisicas de este stndrome son: talla escasa. cuello cúrto con 

nacimiento bajo del cabello y pecho en escudo~ siendo raras las 

malformaciones cardiacas y renales. 

Slndrome de Klinefelter. 

Se trata de varones con una formulo cromosomica XXY. sus 

caracter1sticas sen: los testieulos permanecen pequenos d~~pués 

de la pubertad y la normal esparmatogenesis no tiene lugar. La 

constituci~n corporal 

g1necomast1a, aunque 

se dice que es algo ecunoide y puede hab~r 

existe una amplia variaeion en la 

constitucion corporal, esta entidad esta asociada con debilidad 

muscular y mental. 

HermafTodismo. 

Es una anomal1a de presentacion rara. los hermafroditas 

poseen testiculos y tejido ov&rico que se debe a un mosaico 

cromosOmico XX/YY a causa de la superfecundacion. 

El desarrollo corporal general y los caracteres Eexuales 

secundarios dependen de la preponderancia hcrmona! de una u otra 

gonada. La propcrcion de debiles menea~es h~rmafroditas es 
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desconocida. 

IB-1 b) Aberracion de un cromosoma autosoma. 

Sindrome de pown. 

Las células de las personas afectadas muestran 

generalmente cuarenta y siete cromosomas con trisomia en el par 

21. se cree que la espermatogenesis es la culpable de la 

enfermedad de Down porque si los padres son normales 

cromosomicamente, la anomalia debe originarse, por lo tanto, 

durante una de las primeras divisiones me16ticas del cigoto. 

aunque tambien la edad de la madre est~ muy relacionada con esta 

enfermedad. 

El diagnostico de la enfermedad se realiza desde el 

nacimiento, los ninos son de talla pequena, por lo regular nacen 

prematuros. tienen e.l crAneo aplanado, sin protuberancia 

occipitaf. la cara es redonda y achatada, coloreada en las 

mejillas, la frente es baja, la nariz pequena, el ~ngulo interno 

del ojo esta bordeado por un pliegue cutaneo VQrtical, los labios 

estan secos. la lengua hendida, tiene las oreJas pequenas e 

implantadas muy abajo; sus miembros son cortos, las manos son 

chicas y planas con los dedos cortos y casi todos de la misma 

longitud. Los organos sexulaes suelen estar af~ctados con 

infantilismo sexual. Los do~n son de salud fr~gil y el d~ficit 

intelectual es constante pero en grado variable. 

Síndrome de Lejeuno o del maullido del gato. 
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Este sindrome esta asociado con una anomalía citogenética 

consisten~e en la deleccion parcial del brazo corto de uno de los 

cromosomas del par cinco. El nino afectado es mentalmente 

subnormal y tiene un peculiar grito como el del maullido de un 

gato que se cree debido a debilidad y subdesarrollo de la 

laringe. El nino presenta las siguientes caracteristicas: la cara 

redonda. los ojos estan separados, baja irnplantacion 

auricular, las mandibulas son pequenas y microc~fAlia ademas d~ 

la debilidad mental. 

IB-2 Sindromes debidos a una deficiencia espectfca de genes. 

IB-2 a) Ectodermosis cong~nita: 

Descritas por Van Bogaert en 1936 bajo el nombre de 

dieplasias neuroectod~rmicas congénitas, son la expresión de 

malformaciones a partir del ectodermo. hoJa que da origeÓ a la 

piel, al sistema nervioso, a loa Or~anos sensoriales. La mayorla 

presentan manifestaciones cut.aneas. 

Esclerosis tuberosa de Bourneville. 

Est.b caracterizada por Stjj!ncs cut..!lneos adenomas set·"-CeoE.. 

por una afectacion retiniana v ·:.alcificaciones craneanas 

superficiales y profundas. la epil~psía es casi CQnstante. adern~s 

de que son posibles ciertos sindromes neurol.:•eicos asocladr:is './ 

malformaciones congénitas. en un 70~ d~ l~s casos ~xiste un 
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deterioro mental progresivo. 

Este sindrome puede afectar a todas las razas y con 

frecuencia es familiar y hereditaria. El s1drome se compone por 

epilepsia. retraso mental y adenomas sebaceos. Se observan las 

siguientes lesiones: Lesiones cutaneas, se trata de adenomas 

sebaceos situados en la cara y particularmente alrededor de la 

nariz y de la boca: con menor frecuencia se observa atrofia y 

fibrosis de la piel en la region lumbar. 

Tumores retinianos: estos tumores se forman en la retina, 

con frecuencia en la proximidad de la pupila y pueden ser 

m~ltiples. 

Tuberosidades y tumores cerebrales: Numerosas 

circunvoluciones cerebrales presentan un aspecto displegado e 

indurado, su porcion c~ntral est~ umbilicada y el limite entre la 

corteza y la sustancia blanca queda difemado. 

Tumores vicerales: se pueden observar rabdorminas 

cardiacos. angiomas y poligeos intestinales. una fibromatosis 

pulmonar, amartomas del higado. bazo y de los rinones, as1 como 

quistes en los huesos largos. 

Neurofibromatosis. 

Este s1ndrome puede ser hereditario y mu~stra maltiples 

Areas de displasia y alteraciones proliferativas en los nervios 
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perif~ricos. el sistema nervioso central y otros teJidos. La piel 

esta afectada con frecuencia mostrando pigmentacicn manchada o 

morena. nevus pigmentados, áreas de despigmentacibn, hematomas y 

hemangiomas. Otros muchos Organos pueden mostrar bastantes 

anormalidades. el sistema nervioso central estA afectado de 

manera invariable y en algunos casos se presenta retraso mental. 

Anigomatosis cerebral. 

Los angiomas son las malformaciones vasculares 

intracraneales m6s importantes, su tamano tiende a aumentar en el 

transcurso de la vida, la mayoria de los angiomas se localizan en 

las arterias cerebrales anteriores y medias, la sintomatologia 

clinica puede aparecer entre los diez o treinta anos y esta 

constituida principalmente por crisis epilépticas y con menor 

frecuencia por hemorragias cerebrales, el retraso mental puede no 

ser constante. 

IB-2 ) TRANSTORNOS HETABOLICOS O DISHETABOLICOS 

DISLIPOIDOSIS. 

Las dislopoidosis son enfermedades de almacenamiento en 

las que diversos lipidos se acumulan, bien en las células 

ganglionares del sistema nervioso central, o bien en el tejido 

reticuloendotelial. 

Idiocia amaurotica: 
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se hinc.t1ar 

pa.r.!ll!sis 

de l;:, m~d11l.o .::s¡..ir.a..1. Las :.él'.JlaF 

llenan ae grasa P·.:.•1 l.: . :.u al se produ,.:.s -:egut=ra. 

•lef icien.:..1a mental En la mavoria de lc•S ..::osos la 

mu~rro=: ~e produce al ·::.abó de unos -:-uant-:is ah1'S -je establecida le. 

enfermedad E~ trastorn.;. parei:e tener cvm .... ..:ausa ... .= heren..::.1a t;if'! 

..1n gen~ r-::·~>5-sivo ~sp~ctf1--;.~. t.ant·:i de la ma.jre cc'm·:· ael padre. v 

a1=.arece .:,.:.o m~v.-,r frecuen·: ia .:uan-.:>.: 0 los padres mismos son 

parientes cercanos. 

La idiocia amaur6tica comprende tres formas segun el 

periodo de su manifestación: 

La forma infantil o enfermedad de Tav Sachs se presenta 

e:n un la.:tante ap-a:-en"':em~nte normal de los cinc.e· a le>s ocho meses 

en forma de dificultades de salivaciOn v sacudidas oculares. El 

cuadro complete. de esta· enfermedad comprende: 

1Jn !::lndrome neur.-:.lC•gico \:aracteri::.ado pc,r una atonia 

muscular pro.gr.e-siva ac.ompatiada de "rigidez descerebrada". 

S1ndrom~ ocular con una atrofia d~l nervio Op~ico que da 

lugar a la cegu~ra alrededor de loE dos o tres anos. 

Síndrome psiquic.o que se traducE: a ur1a involución mental 

grave que da lu~ar a una demencia infantil. 
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La forma juvenil o enfermedad de Spielmever Vogt Sj•grens 

se presenta entre los dos y diez anos. El sindi·ome neurologico se 

traduce también en una atonta. con trastornos extrapiramidales y 

cerebelosos que provoca una marcha especial con anteflexion del 

tronco y flexion de las rodillas. Los trastornos visuales 

caracterizados por una ambliopia por corioretinitis pigmentaria. 

aparecen tarde. evolucionan lentamente y progresivamente. En este 

caso tambien el síndrome mental da lugar a la demencia. 

La forma tardia o enfermedad de Jufs es muy rara, las 

lesiones oculares no son constantes. los signos motores y 

mentales estan presentes y constituyen un cuadro de demencia 

ataxica. 

El cuadro clinic0:> cli!asico de esta enfermedad es de 

laxitud, progresiva apatia, deterioracion mental y p~rdida de la 

visión, hiperacusia (respuesta motora exagerada ante el sonido). 

El cereblo suele s~r pequeno y la superficie de corte del 

cerebro muestra cambios degenerativos en la sustancia gris y 

blanca. 

Enfermedad de N iemann Piel~ 

La enfermedad comienza con frecuen~ia duranta la ~rimera 

infancia y se presenta con fallo en el 1esarrollo, falta de 

desarrollo mental. ceguera, epilepsia. el cuadro cl1n1co est~ 

dominado por un gran aumento del hi~adc., del ba::c· v algunaL v12cG-s 

de los ganglios linf at.i•:.os. L.as altera~1ones musculares pueden 



estar presentes en algunos de los casos. 

Enfermedad de Gaucher. 

Esta ocacion.almente asociada con alteraciones nerviosos y 

subnormalidad profunda. El cerebro. si esta afectado, muestra 

grandes perdidas 

neuronofagia. Se 

pero, parciales de células nerviosas y 

divide a la forma cerebral de la enfermedad de 

Gaucher en un tipo infantil y en otro juvenil, la cual ademas de 

su comienzo tardío parece que difiere en sus manifestaciones 

neurologicas: existen pigmentaciones cutaneas amarillentas o 

pardas, el higado y el bazo estAn aumentados de tamano. En el 

lactante existe una hiperextenciOn de la cabeza y en seguida una 

degradacion fisica que antecede a la muerte. 

Enfermedad de Huler o Gargolismo. 

Sus manifestaciones son variables, los aignos mAs 

habituales son: estatura pequena, cuello corto, una cabeza 

dolococef.!.lica con pelo tosco, labios gruesos, pabellones 

auriculares gruesos y de implantaciOn baja, con fracturas en 

flexion y limitaciones del movimiento articular, manos en garra, 

def.ectos cardiacas, persistente dilataciOn nasal. opacidad 

co~neal v cierta sordera. ademas de corriente retraso mental 

2 DISPROTEIDOSIS. 

Fenilcenoturia u oligofrenia fenilcenoturia. 



Sus signos cl1nicos son; epilepsia. microcefalia, 

hiperrefléxia. color claro del cabello e iris, hiperquinesia y 

temblor: pero no estAn todos presentes en cualquier paciente. En 

la maye.ria de los pa~ientes el retraso mental es profundo. El 

defecto congénito en=imAtico de la fenilcetonuria es la 

incapacidad de oxidar. es decir hidroxilar la fenilalanJna a 

tirosina y como consecuencia la fenilalanina se acumuia en los 

liquides corporales. 

Sindrome de Harthup. 

El retraso mental no es constante, algunos pacient~s 

muestran desordenes psiquiatricos periodicos y otroi::; son 

~sintomaticos durante largos periodos. Este sindrome es rar·:i, 

pero provocan un retraso mental seguro. 

Enrermedad d• W11•on o degeneración hepatolenticular. 

La demencia, m&s bien que el rdtraso mental, ~s la 

consecuencia habitual de la enfermedad de 'Wilsos, el cuadro 

clinico comprende signos neurolOg1cos extrapiramidal-a~ tales ~Oin·:· 

rigidez, temblor. asi como par411sis. d~mencia que va en 

incremento. Corrientemente esta enfermedad :omienza en la 

infancia tardia o adolescencia. en la temprana infancia esta 

enfermedad puede pasar d~sapercibida muriendv el paciente antes 

de que la afectacion cerebral sea aparente. Se ·:re"".= que ..:~ta 

~nfermedad es una alteracion en el metabolismo del cobre. 
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Enfermedad de L.:-w..: o enfermedad cerebrc..-oc.u lo-renal. 

Se manifiesta con lesiones ocula~es. como catar~tas 

congen1tas. anomali.as neurolOgicas. retraso mental y mal tiples 

defectos renales. los criterios actuales estan a favor de una 

transmisión ligada al sexo. 

Enfermedad del jarabe del arce. 

Esta enfe:2·medad debe su nombre al peculiar olor de la 

orina del paciente que recuerda el jarabe del arce. en la mayoria 

de los casos los s1ntomas se presentan en los primeros d1as de 

vida. Las dificultades de nutricion se siguen de progresiva 

afectacion al sistema nervioso, que se pone de manifiesto por 

convulsiones. rigidez muscular que se puede alterar con flacidez, 

retraso mental grave y muerte temprana. La enfermedad es el 

resultado del fallo de la descarboxilaciOn oxidativa de los 

octoacidos de cadena ramificada. 

3 DISHETABOLIAS DE LOS HIDRATOS DE CARBOHO. 

Galactosemia. 

La sint.omatologia de la galactosa-mi a. consiste 

principalmente en una evolucion hbcia una cirrosis precoz. una 

tendencia diarreica mas frecuente que la vomitiva. comienza ~n el 

recién nacido pocos dias después del inicio de la lactancia con 
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vomitos. diar~eas. perdidas de p~so y hemorrbgias, en po:0s dias 

se fvrma una catarata intensa v la m:Jert-:: se pr,:1.juce. E:n los 

pacientes que sobreviven se observa con frecuencia oligofrenia; 

los Organc.s afectados son ~l h!gados, los 'ojos v el cerebro 

Hipoglucemia idiopatica. 

Es iMportante esta enfermedad porque la lesi~n cerebra: 

irreversible puede ser prevenida. se sabe que la hipo~lucemia 

daMa el cerebro y las alteraciones recuerdan a la de las anoxias. 

en las cuales existe gran muerte de neuronas, lo que puede 

provocar epilepsia y retraso mental grave. 

La hipoglucemia se llama or;~nica cuando pueJ.; 

reconocerse una lesion anatOmica y funcional si la presencia de 

tal lesión no puede ser descubierta. 

La hipoglucemia tiene lugar frecuentemente en ninos de 

bajo peso de nacimiento, debido a la gesta~i6n in~errumpida e· lo~ 

llamados inmaduros. 

IB-2 CO DISENDOCRINAS. 

Este grupo se caracteriza por trast:irnos .j¡;:. las fur1:ion~s 

endocrinas cuyo ori,igen go:n'!ltico no siempre est.!; comp1·obado. 

Hipot iroi·iismv. 
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El pacient~ muestra las siguientes caract.::::r1st.i,:as: gran 

abdomen distendido cGn hernio umbilical. piel seca y rugosa. 

talla pequeha que contras~a con una cabeza voluminosa y facies 

infiltradas. una lengua 

la encia es abEoluta. 

sonidos guturales. 

inflada que cuelga sobre labios gruesos; 

no se em.i t.en palabras ni gritos sol e· 

retraso dental, lentitud del pulso. 

estrenimiento y dificultades respiratorias y digestivas. 

Algunos singos precoces Que ee manifiestan antes que el 

bebe cumpla un ano son: 

El nino esta demasiado quie~o. somnoliento, no llora. ni 

rie. sus gritos son breves y roncos 

La anorexia contrasta con el aspecto hinchado del nino. 

Son frecuentes los estrenimientos y los retrasos de !a 

dentic10n. 

En la exploracion fisica destacan la palide~ de la cara, 

abondamientc abdominal. atrofia muscular. enfiramiento y sequedad 

de la piel y el cabello. 

Los casos tardlos aparecen despues de un desarrollo en 

principio normal y s~ manifiesta por una det~n~ion d~l 

crecimiento, una disminucion d~ las facultades 1nt-.?lect1.1ales y 

de:l rendimiento escolar. somnolencia. ar11Jre>aa ·; estr'::!l".iimiento. 

El retraso estatural v de la maduraci·~·r• c;:.squel~ti.c:i t:ontrastan 
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con el intelectual. 

Hipoparatiroidismo. 

Los sintom~s son convulsiones. calambres musculares. 

anomalias del sistema nervioso como depresiOn, ansiedad. 

trastornos psiquicos diversos, alteraciones cutAneas, con 

sequedad de la piel y caida del cabello y del vello. Esta 

enfermedad tiene un origen congénito debido a una ausencia 

congenita o una atrofia de la paratitoides. 

Diabetes ins1pida nefrogéncia. 

Es la incapacidad hereditaria para controlar la orina, 

los lactantes afectados secretan grandes cantidades de orina muy 

diluida que provoca deshidratacion, la que, si no es tratada 

rapidamente es fatal. les supervivientes son con frecuencia, 

aunque no siempre, débiles mentales. 

Este sindrome aparece en cualquier edad, la sed tiene 

carActer obsesivo. la concentracion de orina es pequena. la piel 

est~ seca lo mismo que la lengua y esta disminuida la secrecion 

de sudor y de saliva. frecuentemente se encuentra estrenimiento, 

se nota obesidad y trastornos del ritmo del sueno y de la 

vigilancia. 

Cretinismo con bocio familiar. 
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El cretinismo ocupa un lugar muy especial r:n la 

deficiencia mental porque fue c-:0 nsiderado por mucho tiempo come· 

la principal y quizA la cnica causa de deficiencia. Cretinismo es 

el concepto general que engloba todas las secuelas de un aporte 

insuficiente inuter9 al feto de hormonas tirodeas propias 

maternas, del que resultan trastornos del desarrollo psiquico y 

fisicos cuyo grado dependen de la actividad tiroidea después del 

nacimiento. Un retraso de la edad oeea respecto de la cronolOgica 

originan una enanismo desproporcionado con abdomen prominente, o, 

algunos enfermos de esqueleto rechoncho piel gruesa. seca y 

cabello hirsuto, hay otro con habito glacial, piel traslucida y 

delicada, as1 como cabello seboso. La falasia cretina da una 

impr~siOn de envejecimiento prematuro, esta arrugada y es de 

expresiOn bonachona o est~pida y picara. La temprana falta de 

hormonas repercute en el sistema nervioso retrasando la 

maduracion intelectual hasta el extremo de una deficiencia 

profunda. 

IB-2 d) ANOHALIAS CRANEANAS FAMILIARES 

Microcefalias. 

La pequenez de la cabeza-microcefalia y la del 

cerebro-microencefalia son las anomalias mbs comunes en los 

subnormales. En la microcefalia las caracteristicas son: una 

cabeza pequena y enanismo. aunque el cuerpo bien desarrollado, la 

cara no esta tan·reducida de tamano como la cabeza. una nariz 

relativamente normal, el menton y las orejas grandes pueden 
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contrastar con ~na frente hunctija. 

Algunas veces se supone que la microencefalia y la 

microcefalia son aparentes ya en el nacimiento. lo cual no es 

asi. la cabez al principie puede estar dentro de unc•s limites 

normales Y después quedar permanentemente detras de la adecuada 

proporción de creciraiento. 

S1ndrome de Apert. 

En este sindrome el craneo del paciente es acrocenfalico, 

es decir, alto y acortado anteposteriormente. los ojc•s son 

prominentes y separados, inclinad~s hacia abaJo v afueréi. r.ü 

paladar esta elevado y algunas veces hendido. existen anc·malias 

en los dedos de los pies y de las manos y en algunas ~casiones: 

ausencia de las falanges terminales. No se conoce p~rque con 

frecuencia los pacientes con este s!ndrome son retrasados 

mentales, pero la subnormalidad es un hecho. 

Hidrocefalia. 

El término se refiere a la acumulacion pasiva del 

liquido. provocando una elevada presion del liquido dentro ~el 

sistema vent:ri•.:ul;i.r La h1drc~~falia 

hipersecre.:ion de: l!qui-.:10 cefaloraquide:• ( L·:'R 1 P·:•r ·:•bstru.:.ci·!·n 

mecani•:a en el camine del LCR. o P·~·r fal!.:· en la absorr:ie.r, .j-::1 

LCR. 
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Er, pn:s1.: n 

persiste~temente el~vada agrandamiento ve:ntJ· iculaJ· 

progresivo proaucen cambíos que atrofian grandes partes .jel 

cerebro. porque las partes que est~n sobre los ventriculo~ estAn 

adelgazadas al igual qt.:-: el cuero cabelludo y la base del crane·:• 

puede estar aplanada o distorcionada. La hidrocefalia puede 

aparecer a cualquier edad y por muchas causas. 

re SINOROMES EN LOS OUE PUEDE INTER'. ENIR l!N PROCESO GENETICO. 

Epilepsia. 

Lc·s epilépticos como grup·: son alg:· rnenos inteli.g:enteE 

que los no epilépticos. aunque también se conoce que algunos ne 

solo son normales sino intelectualmente brillantes. por otra 

parte las convulciones de todo tipo sen muy frecuentes en una 

gran proporcion de individuos mentalmente retrasados, pero sin 

embargo, el inicio de una real o aparente disminuci,~n de la 

inteligencia puede coincidir con un per1.:.do de convui.:iones. 

Parecer.! de este modo que la epilepsia n·:· es er. si nisma una 

causa fr~cuente de retraso mental. 

La epilepsia es la incapacidad mas ir.iJ:.ortante derivada de 

una enfermedad orig~ni:a d~l s1stem3 n~~ ·1~s~. Sufrir e~ilApE~a 

es experimentar crisis convulsivas repetidas. ias cuales son el 

resultado de descargas anormalmente ex~esivas de las neuronaF 

cerebrales. 
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I! FACTORES EXTRINSECOS 

Comprende todos los incidentes y accidentes patologicos 

del embarazo. 

IIA FACTORES PRENATALES 

Esta establecido que las diversas anomalias somAticas y 

neurologicas pueden resultar de agentes f!sico,s qu1micos y 

biolOgicos al actuar sobre el embrión y el feto. La mayoría de 

las grandes malformaciones se producen durante el periodo 

embrionario debido a qu& muchos Organos aparecen al mismo tiempo, 

aproximadamente, durante la embriogenesis. En cambio un trastorno 

que tenga lugar durante el periodo fetal no originara grandes 

malformaciones debido a que la mayoría de los principales organos 

estan ya presentes en este tiempo, puede sin embargo detener 

o retardar el posterior desarrollo. 

Ces principales trastornos prenatales son: 

La dieta materna. Una dieta no equilibrada puede ser un 

factor que produzca malformaciones. espectficamente en el sistema 

nervioso central. por ejemplo la falta de vitamina A es causa de 

hidrocefalia, defectos oculares y malformaciones som~ticas y 

esqueléticas; por el contrario el exceso de esta vitamina puede 

provocar la aus~ncia de una de las arterias umbilicales. 

La deficiencia de cobre es un factor en la etiología de 
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una formó d¿ encefalopat!a congenita. 

Los estudios de Morphy han demostrado que las madres de 

ninos mal formados hab!an tenido dietas deficientes es fOsforo, 

calcio y vitaminas. El papel de la deficiencia de yodo en el 

cretinismo endémico es ampliamente conocido. 

En los paises subdesarrollados la insufi~iencia diet~tica 

de la madre, donde las anemias de embarazo, slndromes asociados 

con deficiencia de proteinas y vitaminas e intensa malnutrici~r. 

es un factor significativo de retraso mental. 

Irra.diaci6n. 

La radiacion ionisante es tambien terat~gena cuando se 

aplica durante la gestacion. de esta manera se han producido 

numerosas malformaciones. Desde el punto de vista del retraso 

mental es importante notar el efecto de la radiacion sobre el 

sistema nervioso en desarrollo. Los rayos X pueden causar 

esterilidad y microcefalia que puede estar asociada con defectos 

oculares congénitos. 

F!rmaco e hipoxia intrauterina. 

Ciertas drogas pueden danar al •.?mbr i·~·n ~n 1~sarrolL;;i come• 

la talidomida con la cual cientos de ninos nacieron malfcrmados 

de madres que: la tomaron en los J:·ri:n-:ro!:: i1a3 d..:: emboiraz.c.. 

Algunas drogas actó.an directamente sobro: el embri~m V otras 



primariamente sobre la placen~a o el organismo de la madre. 

La quinina, ergotamina y plomo son algunas de las drogas 

usadas en abortos clandestinos. par~ce que en algunos casos el 

feto no puede ser muerto y expulsado inmediatamente y resulta 

permanentemente danado. 

Infecciones intrauterinas: 

La Sifilis es facilmente transmitida a traves de la 

placenta, la cual puede ser responsable de perdidas fetales o 

ninos con debilidad mental. 

Toxoplasmosis congénÁ~- ~a que puede producir muerte 

intrauterina temprana o grave enfermedad neonatal como la 

encefalitis con calcificacion cerebral. hidrocefalia, aumento del 

hi&ado y del bazo, los sobrevivientes pueden mostrar retraso 

mental grave, parAlisis. ceguera. epilepsia. etc. El periodo m&s 

peligrosb para la infeccion materna esta entre el segundo y sexto 

mes de embarazo. 

Rubeola materna. Puede causar malformaciones fetales, es 

mas peligrosa para el feto si tiene lugar durante loa tres 

primeros meses de embarazo porque provoca sordera. enfermedades 

cardiacas congénitas. microftalmia. cataratas, pigmentación 

retiniana y retraso me~tal. algo menos comün en la .microcefalia V 

el retraso en. la denticion. 
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Alc.c·holismo: Puede orieinal Felopatia por influencia de 

la d.;snutric :..-:.n materna sobre el estado nutritivo fetal. 

producciendo el s1ndrome de alcohol-fetal que se asocia con 

malformaciones 

extremidades. 

craneofaciales. enanismo y anomalias en las 

El tabaco puede dar lugar fetos desnutridos e 

hipotroficos. parece que el r~nomeno se pr0duce por la 3~·.i~n del 

monoxido de carbono que la. madre inhala y por la acc.i.:.n 

vasoconstructora de la nicotina. 

Los antibiOticos. soore todo la tetraciclina. dan lugar a 

su fijacion a los huesos del feto, lo que ~·r,:iduce inhibicior. d~l 

crecimiento. asi mismo se fija al e5rnalte de los dientes d.!sndole:; 

un color amarillento. 

La edad materna. Es un efecto bi~n conocido de la 

etiologia de ciertas entidades. como la enfermedad de Down que es 

m~e frecuente en los hijos de las madre& mavores, esta ·tendencia 

esta también presente en algunos casos de hidrocefalia, espina 

bifida y anacefalia. lo era debido a la pr~~onC~rancia de madres 

por encima de 41 ahos. pero también existe un riesgo 

considerable en madres muy jVvenes menores de quince anos. 

IIB FACTORES PERINATALES. 

Comprenden todas las f0rmas de ~·J!r·imiento d~l feto en el 

momento del parto. 
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Los factores que int~rvienen en €1 trauma obstetrico 

puede ser de un tipo operatori~ o terape~tico. 

Las interven~iones manuales, asi como la intervencion con 

instrumentos; como la aplicación de forceps. los fArmacos 

aplicados para aliviar el dolor de la madre durante el parto 

pueden afectar al feto. al trastornar la homeostAsis materna y el 

medio intrauterino: ademas los forceps pueden actuar 

directamente en el feto y originar depresiOn respiratoria 

neonatal asfixiando al feto al nacer. 

El término del trauma del parto incluye: el sufrimiento 

del feto por la desproporcioOn 

o precipitado. compres ion 

de la cabeza. un parto prolongado 

del cordOn umbilical, uso de 

instrumentos. inhalaciOn de liquides. asfixia, anoxia, efecto de 

fArrnacos y prematuridad: todos ellos pueden provocar 

encefalopatias prenatales. Las principales consecuencias son 

malformaliones congénitas. especialmente del cerebro y médula 

espinal. 

El trauma obstétrico no eOlo es frecuente, sino que est~ 

asociado y puede ser identificado con la presencia en el cerebro 

de ciertas lesiones como hemorragias y ablandamiento que originan 

quistes, los que provocan desde p~uenas lesiones focales a una 

afectac10n casi total del cerebro. El hematoma subdural 

ocasionado perinatalmente es causa de retraso m~ntal. un cerebro 

lesionado puede alterar la funcion de los centros respiratorios y 
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vasomo~ores produciendo anoxia y desordenes ~irculacorios despues 

del nacimientv, lo que tier.je a :igrandar la les::.en. 

Muchos desordenes neonatales como convulsiones, tetAnia. 

par~lisis, epilepsia v coma son atribuiblEs al trauma del 

nacimiento. 

El sufrimiento del feto en el na~irniento ~ued~ no ser 

aparente y traducirse en las prime1·as semanas po1· pe:quenos 

fenomenos convulsivos. crisis de hipersomnia o d~ insomnio, 

accesos de fiebre inexplicables y transtornos de la succion. 

IIC FACTORES POSTflATALES 

En este i;::rupo se incluyen todas las afeccion-:?.~ tJel 

sistema nervioso, infecciones, toxicas. traumatismos directos que 

ha pesar de los recursos terapéuticos siguen siendo importante~ 

por su precosidad, la gravedad v p.:,r la localización de las 

lesiones que provocan. Estas se hacen pres~ntes durante la 

primera y segunda infancia, o sea. -::tesde los primeros dias del 

recien nacido ha:sta al rede.jor de los sietr:: ar1c.s •jo::! vida 

La infeccion del sistema nervioso :enu·al esper_ ialMente 

la menigltis. es todavia la causa mAs comón de deficien,ia mental 

adquirida, ya que la mayoría de las infecciones en ~l sistema 

nervioso en lactantes y ni nos peque nos EOn me:nin~Nencef .!il icds. es 

decir -:¡ue afectan las meninges ·1 el :-=:rr:~nrc•, Lo~ s-;r:u~l3:; 

neurolgicas de la meningitis se presenta en el 10-20~ de los 
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ni nos que sobreviven •.¡ m!is a m-::nud·:) en los ni nos mi!ls p..::qu~nc·s. '=º 

los que se retarda el diagnóstico v la terapéutica adecuada. Las 

convulsiones graves. la depresion prolongad del estado de 

conciencia y cualquier otra evidencia de lesión cerebral 

importante durante 19 fase aguda de la meningitis son indicios de 

secuelas importantes como: el sindrome de disfuncion encefalica 

m1nima Y retraso mental leve o grave. convulciones recurrentes, 

pérdida de la audicion. hidrocefalia y dificultades motoras. 

Las principales enfermedades infecciosas que pueden 

provo~ar un deterioro mental en los ninos pequenos son la 

rubeola, el sarampiOn. la meningitis tuberosa, la varicela. la 

escarlatina, etc. 

En general se menciona que cualquier enfermedad después 

del nacimiento y sobre todo durante el transcurso del primer ano 

de vida puede provocar, segun sus manifestaciones y tratamiento, 

deficiencia intelectual. siendo sin lugar a dudas la meningitis 

la que provoca el mayor nómero de estragc•s a nivel del sistema 

nervioso en el nino. 

1.3 CLASIFICACION DE LA DEFICIENCIA MENTAL Y CARACTERISTICAS. 

Existe una gran variedad de clasificaciones sobre la 

deficiencia mental como teorias que han tratado de definirla. 

cada una retomando diferentes aspectos para realizarla. 

Con la introdu,:cicn d~ la esi:ala Binet de la 
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1ntel1go::ncia. la ..:lasifL:aci,:.n de la deficiencia mentol so;: t·as1..~ 

en los resultad0t de é$t~. L~ AsJciacien Norteamericana para el 

eEtudi·:· de: l..:is Débiles Mentales estableci~. c.:.n base en le' 

anterior, tre:e clases de deficiencia mental: Idiotas, imbéciles y 

morones. ( HUTT, 1988.: 84 l . 

Los idiotas son aquellos individuos cuya edad mental es 

de 0-2 anos. los imbeciles de 2-7 anos v los morones de 7-12 

anos. 

Con el empleo del C.J. se conservaron los mismos 

términos. as! se tiene que loe idiotas están situados entre O'O y 

20'0 de C.I. Estos individuos suelen tener grandes limitaciones 

biológicas y malformaciones; casi nunca aprenden a cuidarse a si 

mismos. necesitando de proteccion continua. Seglln Vigano 

(BARRERA, 1975: 7} la cara del idiota es inexpresiva, su lenguaje 

rudimentario limitado la enunciación de ruidos guturales; 

pr~cticamente carece de atenciOn y su vida afectiva es 

inexistente. La motricidad es pobre, aunque a veces es capaz de 

caminar ·1 otras permanece sentado 

ninguna inten~ion. 

haciendo movimientos sin 

Los 1mbei11es. cuyo c.r. fluctüa entre 20'0 y 50'0, 

aprenden ·aptitudes de autocuidado con un entrenamiento adecuado, 

no manejan el lenguaje escrito, la atenciO~ es superficie! e 

inestable, lo que los hace aparecer como distraidos; responden a 

todos los ~stirnulos que se les presentan sin discriminarlos. 

Aprenden a hablar. aunque su vocabulario es rudimentario. 
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Los ~0r0n~s <50"0 - 70'0 c.!.l s~n f6cil~ente ~ducables 

pue,jen pasar por nin.os riorrnaleE ha;t.a que llegan a la escuela. en 

donde Ee les dificulta apre~der a leer y e¿crib1r. as1 c~mo. el 

cólculo. 

La ~scuela francesa clasifica 13 deficiencia mental 

siguiendo el criterio psicom~trico. estatleciendo las sii~:~ntes 

categorías: Débiles mentales, que sc·n los .je menos ¡::ndo dt 

insuficiencia mental, cuyo C.I. oscila entr~ 50'0 y 70'0 la edad 

mental esta ubicada entre los 7 y 12 anos. Les imD~ciies s~n los 

que alcanzan una edad metnal entre los 3 y anos con C.I. entre 

20•0 ... ~.o·o. por !lltim.:i. los i.:ii<:•tas con C.!. inferior .;i ~1)'0 v 

edad mental de cero a tres anos. {LUC LAMSE~R. 1981: 23}. 

Las caracteristicas que se proponen coinciden con la 

clasificaciOn anterior. agreganóo que en los débiles mentales por 

lo regular existe un predominio de lo concreto sot<re lo 

abstra.cto, la atención espontaneCI es bt.t'=na aunque ft.:.-:ilmente 

fat.igable. ne• existen malformacione:s visibles e:n ninguno d-= los 

sentidcs. la sensopercepcion es normal. Emocionalment~ ;:;on 

labiles y ma.ni f iestan una profunda c:lependencía cte sus padri.~s. 

Pérez Portz.bella tPEP.EZ:. 1981: 35-38) i:.lasifi•;a. 1:J lo~ 

deficientes r.ientales en: Débiles limi tr(..fes que pu~d·3'n ser: 

De:bi les arme·nicvs. disarmi:.,nir:r;is, inestables, emotívos: Imbecil"?S 

o medios y d~biles pr0fun1:s 

mencionado sus ·:aract~risticas. as1 que s,~lo se men~iona1 %n l~·s 
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primeros cuatro. 

Los débiles limitrofes, segun el test Terman-Merril. 

poseen un C.I. entre so·o-90'0. escolarmente son incapaces de 

seguir el nivel d~ los ninos normales y socialmente no pueden 

llevar una vida independiente debido a su insuficiencia mental. 

Dentro de este grupo se pueden distinguir. con base en las 

caracteisticas de su personalidad, los siguienteE grupo~: 

Los debiles armonices solo presentan una insuficiencia 

ir1telectual 

obedientes. 

simple, son 

Los débiles 

d~·ciles, trabajadores. pasivos y 

diaram6nicoe, ademas del déficit 

inteleCtual. presentan trastornos afectivos. Los inestables se 

~aracterizan por la distractividad de su atenciOn Y. como 

consecuencia, la incapacidad para concentrarse en una tarea e 

incluso, para permanecer en un lugar. al igual que los debiles 

emotivoe. aunque estos óltimos poseen un humor cambiante, 

explosivo, y sus reacciones oscilan de la euforia a la depresion. 

Hasta aqui se puede observar que las clasificaciones 

anteriormente expuestas se basan en criterios psicométricos de 

edad mental y coeficiente intelectual (C.I.). resaltando lo que 

pueden o no hacer los sujetos que se situen en alguna de ellas. 

Actualmente la clasificacion que cuenta con mayor 

aceptacion es la de la Asociacion Americana sobre Deficiencia 

Mental ( AAHO}. que para su realizaci~·n contempla una base médica y 

una psicológica v de ajuste. La primera retoma las causas de la 
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deficiencia ~. la segunda la adaptatilid3d del sujeto a las 

diferentes de la sociejaa que c.ompre:nden el 

funcionamiento independiente. la realizacion de alguna actividad 

econOmicamente produ·:.tiva, el manejo del caL:ul-:> y el tiempo y 

actividades sociales. in:.luvendo una "mi:·::!iciOn de la 

inteligencia" con base er, cualquiera de los siguientes test 

Escala Cartel! d~ In~eligencia para tli~oE. la escala de 

Inteligencia Stanford-Binet y la escala Wechler d~ Inteligencia 

para Nitlos {H'JTT. 1988~ 89). La r:lasifica:.i.:>n que se prc•pone es 

la siguiente: 

CUADRO ll HIVILll DI ltlTltAIO HIHTAL (AAHD, l97J) 
HlVIL c.x. ITAHrORD·llNIT C,1, WICHILllt IDAD HIHTAL IN 

!DAD ADULTA. 
Ligero 68 - 5::: 69 - 55 8.3 - 10.9 anos 
Moderado 51 - 3& 54 - 40 5.7 - 8.2 anos 
Severo 35 - 20 39 - 25 3.2 - =. 6 anos 
Profundo <e - 19 - 24 3 .1 anos 

Segl\n asta clasificación el adulto lig"3:ramente retrasadc• 

puede realizar la may•:>riai de las activid~des de un nino de -3-11 

anos. incluvendo la lecto-escritura v el cAlculo a un nivel de 

tercero o quinto grado escolar. Es independiente y. con ur1 

adecuado entrenamiento desempena algUn trabajo sencillo. se 

relaciona adecuadament-=: conforme 3 las -=->:i~'=ncias .je la soc:~dad 

El moderadamente retrasado se dese:mpena al nivel de un nino de 

cinco a ocho anos. en cuyo caso se le d~be j~ proveer d~ alguna 

atenc1on para la realizaci~n de ~ctivit;Jades .je aut.-:ic11idado v 

labores. El 3dulto s~veramente retrasa~o 3e j~~envuelve ~ 1Jn 

nivel de un nino de preescolar. ~l l~n~~~j~ :uel~ ser sen~lll~. 



pueae ~!·6ser1ta~ ~r0~:~n.Js de c0·,1-dinaci~n mctcra, ne.: stta 1~ 

supervision constan:~ j~ al~una pers~n~ p~r~ ~a reali=a:1.~·n dt 

cualquier tarea e inclusc· de a.;tividades de autocuidado. 

Pedagogicarnente se clasifica a los deficiér.tes mentales 

en: Retrasados mentales educables, retrasados me-:1tales 

entrena bles y retras.3.dos mentales severos ( INGALU:. 198::'.: =9 \ . el 

grado de educabilidad de las aptitudes aca1emicaE blsicas como 1~ 

lecto-escritura y el cAlculo. que s~ les pueden ense~a1·. es el 

que d~termina ~sta clasificacion. 

Los r•:::trasados mentales ~du.:at.1-=s ..:c·rre.spc·rd-=n a l..::s 

ligeramente retrasados. los mentalrn-=n::e entr-=-nat:•lE..s r1v ;::·t.J(;•"Jo:?r, 

aprender aptitudes académicat=:. (· S·:·lilF\€..r.tE:: a un ni-...··"'=l r.1UY 

elemental. pero se les puede capacitar en a¡:.-tit11e!:i ·~e 

autocuidado V en alguna actividad laboral sene illa. LOE 

retrasados mentales severos son aquellos que n..::ces5 tan de 

cus tc•dia permanente. 

lnhelder hub>.-:a al defi:iente r.-,en':;il di:!p~nd~·-,'"'1".°' del 

desarrollo intelectual en cada uno de 1.os estud¡,')s de de .. -.arrollo 

de la teoria psicogen~tica en: Retrasados graves o prof1.m.1os que 

quedan entre los diferentes estadios .je la inteligenci::i 

o imbeciles que ne. superan el ~·er!c·d·:· pP:.··:·ru::r<lt·:..1·1.- t :'-"" ano~ i 

donde: prevalece el ~'.::!OS"miento intuitivr. '/ ~·~r-:o::·;r..t1v. l;t.:-

caracteriza p~r el ~?0~~11trismo y la irreversitilid~~. ~~Je· ~o la 

operación. El débil m~ntal lle~ar~ al esta1i~ de :is '~·0:·a:i.:·nes 



concretas pero no formales. distinguiendose del imt,ecil pc.r un 

principio de operación operat.or1a y del norrr,,;,.1 por la incapacidad 

de acabar una constr1J•:ci6n por r~:onamientos formales o 

hipot..,ticos-deductivos ( INHELDER. ig71: 333-3341. 

Especialmente para 

mencionare superficialmente 

preoperator!o. 

el 

las 

estudio de mi 

características 

investigación 

del o:stadio 

Segun Furth CFURTH. 1973: 1975) el estadio preoperatorio 

es el nivel que le sigue al estadio sensoriornotor y que antecede 

a la fcrmacion de las primeras operaciones en sentido estricto es 

la etapa preparatoria de la inteligencia concreta y, se 

caracteriza por la funcion simbOlica y el egocentrismo. Piaget 

lPIAOET. 1981: 4!-43) especifica que la funcion simbOlica es la 

que permite construir o producir un simbolo para representar 

aquellc- que 

simbl>lico. 

el lenguaje 

no eeta . presente, que puede utilizar el Juego 

la imitacil>n diferida, la imagen mental, el dibujo y 

para su representación. La reversibilidad es la 

capacidad d<e volver al punto de partida. 

El periodo 

interiorizaciOn. la 

constituyen la base 

concreto se caracteriza por la 

coordinaciOn y la descentralizaciOn, que 

de la reversibilidad operatoria y 18 

formaciOn de operaciones como las reuniones y disociaciones de 

clases, encadenamiento de relaciones que originan la seriacion, 

cc.·rrespondencias. las inclusiones de clase y de la seriacion. 

pero solo se r·:=-miten a objetos concretos y no a hipotesis .:. 



proposiciones; las operaciones concretas estltn aón muv 

directamente relacionadas a la accion de la cual se derivan. 

Como se observa la mavor1a de las clasificaciones. si no 

es que todas. senalan tres grados principalmente de deficiencia 

mental, coincidiendo en la edad mental y las habilidades que 

presenta, pero existen otras caracter1sticas que pueden o no 

pr~sentar los deficientes mentales y que repercuten directamente 

en la adquisicion de la lecto-escritura. la gran mayor1a de los 

autores solo las mencionan sin explicarlas. por lo que tratare de 

mencionar solamente las que considero m~a relevantes. aunque de 

una forma general. 

En el deficiente mental se pueden presentar trastornos de 

memoria, atencion, hiperactividad, perseverancia, trastornos 

motores y del lenguaje. 

C·:.n respecto a la memoria en los deficientes mentales se 

observa la incapacidad de recordar tanto a largo como a corto 

plazo. E. Halcahy {MALCAHY. 1984; 34), menciona que en una 

investigaciOn realizada comienzos de la década de los 

SO'se demostrO que los deficientes mentales presentan un déficit 

en la memoria a corto plazo. ya que ante una situacion 

experimental solo podían recordar alsunos de los items de la~ 

pruebas en relaciOn con los sujetos normales. en un ~rimer 

momento s~ pensO que esto era producto de su limitacion 

estructural. p.::rv posteriormo?:nte Brown {1973) explic~· qui: .::!l 

problema principal es sobre tcdv. la falta de utiliza~ión 



~SPontanea dP. estrat~gias para organi=ar y manten~r el mñteri~l 

para re:.ordar; es dt?:cir, los deficier.tes mentales no juntan. 

refieren o utilizan imAgenes para ayudarse al recuerdo de la 

informacion. que Junto con la incapacidad de emprender 

e:spontAneamente una actividad. son considerados como las 

causantes de que los deficientes men~ales recuerden menos items 

que las personas normales. 

La atencion se considera como un proces~ activo, 

reconstructivo <NEISEEH, 1967) esen·:i3l para que se pueda dat· 

cualquier aprendizaje, ya que es el medio por el ·:ual orf::anismc· 

examina. selecciona y respcnde a 103 estimulos relevantes e 

inhibe respuestas a los irrelevantes, 1 Z.EAMAN. HC·U=:E, F.LLI Z. 

1963) pero el deficiente mental al nv de:scrirni.nar entre l<.•S 

elementos importantes y los no relevantes et: incapaz de 

concentrarse en un solo estimulo pasando de uno otro 

indescriminadamente. 

Conjuntamente con los trastornos de la aten~icn Ee pueden 

presentar hiperactividad y persev~ranc1a las qu-= estan muv 

relacionadas entre s!. 

La hiperactividad ~e c~racteriza por una actividad 

exagerada. ~ran facilidad ~ara 1istra~rs~. lapsos t·1·~ves d~ 

aten~ion. impulsividad e inestabilidad 0mocional. se PU8den 

distinguir dos tipos ::f~ hi¡:,i~ractivida·1 la s.c:-nsorial y la motora. 

La prim'=ra nace quo::: el .j-2ficiente mer.tal r~s._ :..nsa a estimules 

poco imp0rtantes. c0mo a olo1·es. sc,nidos. rno~imientcs. etc .. es 



decir. cualquier estimulo que se perciba con los sentidos. lo que 

le provoca dejar la actividad que estaba realizando y responder 

ante el nuevo estimulo. La hiperactividad motor.:; es la 

incapacidad para controlar la accion o el movimiento ante la 

persencia o ausencia de alg~n estimulo. 

La perseverancia es la incapacidad que muestra un 

individuo para pasar de una actividad a otra sin dificultad. Una 

aparente inercia le impide al deficiente mental pasar con rapide= 

de una idea a otra, o de un conjunto de cctividades a ·:•tra.s. Er1 

los defici~ntes mentales esto parece consistir en ~l efec~o 

prolongado de un estimulo sobre las actividades posteriores. 

Cuando existe perseverancia es muy dificil que el 

deficiente mental la interrumpa espontAneamente. la cual se puede 

manifestar en la escritura, la lectura o en la repeticiOn d~ 

movimientos. {Diccionario enciclopedico de Educación Especial. 

Vol. 3, 1995, 1067). 

aquellos 

ligeros 

Centro de loe trastornos motores ti:nemoa principalrr.ente 

relacionados con la marcha, movimientvs anormales 

(como tics, temblores> convulsiones, paralisis y 

trastornos del equilibrio, (CORONADO l981J que r~percut~n 

directamente en la 1'~·:.tura y escritura, puesto que un 1::uJeto ~u~ 

no posee una motricidad fina tendr~ una letra poco. si no es 

que nada legible. 

Entre los trastornos ~e la percepcion. los m~s comunes 



son la disociacion. que es la incapacidad de ver las cosas como 

un todo, separando los elementos, aislandolos sin otorgarles 

significado; inversión de campo o inversion figural en el que los 

element~s del fondo predominan sobre el primer plano y, por 

ültimo, las rotacioñes e inversiones. 

Vuizas el trastorno m~s estudiado de la deficiencia 

mental es el lenguaje, Haistre CMAISTRE. 1981) menciona que éste 

incide directamente en la autoestima y la socializacion del 

deficiente mental, ya que al no poderse comunicar adecuadamente 

tiende a cerrarse en si mismo o en su familia, no conviviendo con 

los ciernas miembros de la sociedad. 

Ya anteriormente se ha mencionado que en cada una de las 

clasificaciones se espe=ifica que se pueden presentar trastornos 

del lenguaje los cuales, segOn Gonzalez Mas {GCNZALEZ, 1978: ) en 

los deficientes mentales con C.I. entre so·o-70'0 se manifiesta 

cierto retraso para empezar a hablar. Karlin y Strazzulla 

indican que en estos casos se observan problemas de articulacion 

y de ritmo. Si el C.I. se encuentra entre 30'0-SO'O el lenguaje 

en la mayor1a suele ser estereotipado y monOtono, con pobreza 

perceptual permanente: cuando el C.I. se localiza por debajo de 

30'0 las alteraciones son mayores por coexistir trastornos o 

deficiencias multiples, (intelectuales y neuromotoras) las 

expresiones 

• inexistencia 

lingUisticas son muy primitivas dbndose una 

total del lenguaje verbal. hasta una comunicacion 

rudimentario meoiante gestos y sonidos. En la mayoría de las 

clasificaciones de la deficiencia mental se observan alteraciones 
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de la articulacion: las que se manifi~stan en trastornos de la 

VOZ V el ritmJ. sustituciones. omisiones. distorisiones e 

inserción de sonidos adicionales. 

Con respecto al vocabulario. el deficiente mental se 

encuentra 

limitacion 

linguisticamente empobrecido. en pa1·te por su 

intelectual 

contactos como resultado 

y 

d .. l 

por sus menores experiencias y 

internamien~) a que son scmetidos. 

siendo sus unicos campaneros los propios defi•:i·:::ntes mentales le· 

cual delimita aun mas. 

I.4 IMPORTANCIA DE LA FAHlL!A 

Los deficientes mentales dentro de su grupc s.:ici.:.11 

"originan•' y "enfrentan" problemas como dep12:ndencia familiar. -al 

ser incapaces o presentar dificultades para aprender alg~n 

oficio- conflictos familiares. alteraciones o inestabilidad en el 

aprendi=aje, frustraciOn. etr:.: asimismo sufren trastornos 

emocionales y conductuales que dificultan su integrac i~.n a la 

vida social. surgidos del hogar o del ambiente extraf~miliar que. 

tienden a relegarlos al ser diferentes a los ''otr~s·· o. al no 

cubrir las espectativas sociales y laborales qu~ unó comunidad 

como la nuestra le exi~e a cada uno de sus miembros. 

Para legrar lo anterior la f:;,m1 lia ·:·.JmPl·~ un papel 

fundamental va que es el nacleo ~ccial qu~ asegura l3 

supervivencia f1.sica, proporo:.1ona c•:im¡:.an1a a ·:.l.J.:s un ... do:! su:=,; 

miembros. independientemente de que la ~atisfacciOn de las 



neces:i.da<ies a!.::..:~ivas ::e ·:la dentrv d.:: é-=.t3 

presenta una situaci~n imprevista ésta tiende alterar t~..:ia la 

organizacien ':I la "armonia" familiar afectando, en distinto ,gra.jc1 

a todos sus componentes. 

El nacimiento de un hijo con deficiencia mental provo~a 

que la atmosfera familiar se llene de cambios e inestabilidad. 

ori.ginandc· entre sus miembros sentimientos de frustracien. 

resentimiento v hostilidad, lo que altera la relación €ntre la 

pare.la. y entre padres e hijos. puesto que la ller::ada de un hijo 

que requierf] de cuictados cspe.:.iales c.rigina pr•:-fundos trastornos 

de tipo emocional que. en situaciones extrema~ pueden concluir 

con la de~inte~ración familiar ~ cc0 n la configuración de un grupo 

con comportamiento patológico. 

Ten~r un hijo con deficiencia mental crea una intensa 

experiencia d~ tensión y choque en los padres. puesto que todas 

las eApectativas .:on respecto al futuro bebe se vienen abajo y 

deben de hacer frente a una situación nueva que no habian 

previste·. lo que s1.ipone una gran tensión sobre los recursos 

psicolOgi~os d& los padres y la estabilidad de la familia. Las 

reacciones de negaciOn. pesar. aflicción, ira. culpabilidad. 

depres 1ón ·..¡ ansiedad son respuestas ante esta si tuac.iOn. 

La mavc•r 1a de los padres, ante ~l descubrimiento de un 

hijo con d~ficiencia mental. pasan pvr las si~uientes etapas 

sucesivas de · ajus..te en un intie:riL<: .. por hacer frent~ al problema. 

crisis de lo inesperado. crisis d~ vali:·res personal~s v crisis de 
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la realidad. no todc·s lol1ran llegar a la última etapa quedAndose 

en alguna anterior lMARTlNEZ. 19951. 

cada una. 

A .:·:.ntinuación explicaré 

La crisis de· lo inesperado, la primera de las etapas, 

resulta del concepto que los padres tienen de s1 mismos. Ante la 

llagada de un hijo casi todos los padres tienen grandes planes y 

¿xp~ctativas. las cuales están en relación a lo que la sociedad 

espera de sus miembros. sobre todo el que el deficiente mental no 

pueda seguir con una educacion académica. les provoca una gran 

desilusión, ya que para ellos es mas importante. en algunos 

casos. que el ni~o aprenda a leer y escribir que ser autónomo en 

.:it.rvs asp~c'tos para lc•s cuales esté mejor capacitado. tomé.ndolos 

en cuenta es fécil comprender el profundo choque y desilusión que 

les causa saber que su hijo es deficiente mental. que 

prot·able:mente nunca asist1ra a la escuela y no sera del todo 

autvsufici·~nte. La asistencia a la escuela es importante, tanto 

para e:l deficiente mental como para los padres, puesto que les da 

cierto statu= social pero es precisamente en ésta donde se 

manifiestan su~ dificultades para seguir el aprendizaje ''normal'': 

o.-:asiorland0 ~l rechazo. la burla de sus compafl.eros y, las 

continuas llamadas de atenci~·n del maestro. provocando la 

des~rci~n del nino y. alln m!;s. la frustra<:10n de los padres v del 

deficiente mental. por lo que las expectativas creadas del hiJo 

se desmoronan y los padres tienen que aceptar la realidad y 

empezar a construir nuevamente su mundo. 

La crisis de valores personanles sobreviene al conflicto 
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de los padr,es ante determinados valores. puesto que por un lado 

estan obligados a amar. dar protección y seguridad a su hijo. 

pero no es lo mismo si éste es deficiente mental, ya que dentro 

de nuestra sociedad competitiva el deficiente mental no tiene 

ning~n papel. dependiendo financiera. v socialmente de tllos. 

puesto que la situac1on econOmica del pais no propicia la 

creacion de trabajos remunerables. que les permitirian cierta 

aut.onvrn1.a econOmica.. adem~s .j~ instituciones que les brir,d.:::n la 

capaci taciOn necesaria para su integraciOn efectiva, {a e:..:c~pción 

de los talleres e industrias protegidas1. Socialmente ap~nas en 

1990 se le reconocen derechos con el reglamento que protege a los 

discapacitados. Todo lo anteriormente 

a~n mas el rechazo de los padre~ en 

expuesto puede provocar 

el que intErVien~n El 

sentimiento de f~!Eª que va acompanado por el de ~~rg~~~~~~ 

como si se hubiera hecho algo mal. Se presenta cuando los ¡::·adres 

sienten que ellos son los culpables del retraso de su hijo, 

creyendo que cualquiera de ellos se lo pudo haber transmitido. 

provocando la sobreprotecciOn del nino en un esfuerzo para 

.. tranquilizar su conciencia". el rechazo total 

"desapareciendolo" moralmente del nUcleo f amil1ar o escondiéndolo 

para que nadie lo vea y sepa de su "vergUen::a". En rE.:la:ión con 

lo anterior se puede presentar una situaciOn constante de 

irritabilidad v conflicto ente los p~dres al hac~r r~spcn3able 

uno al otr.:.· del es"t.acto de su hi Jo. l·:i que repercute en t:oda la 

familia creando un ambiente: hostil. no s6lo ~ara el d*"!fit;ien'~ 

mental sino para todos sus miembr0s. 

en el que suponen que el 
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problema del nino es un aprendizaje lento. llegando al sxtremo de 

nv admitir que su hijo es un deficiente mental. En este caso la 

familia trata por todos los medios de incorporar al sujeto a 

actividades que por su misma incapacidad no puede realizar. 

ocasionando su propia frustraciOn y la del nino. o. exi~iéndoles 

sus padres mas de lo que ellos pueden dar. originando en el 

dificiente mental una gran angustia. que se manifiesta en 

conductas agre:si vas o de indiferencia e intr·:>Versión ante todc· le• 

que lo rodea. 

Por otra parte los padres al negar el problema, l~ 

niengan al nino la atencion especializada que requieren para 

oesarrollar todo el potencial de las capa.: id:ides que posee:. 

f!2~~~~!2~--~~S~~!~~· por lo regular es la madre quien 

dedica todo su tiempo a su hijo deficiente mental olvidAndose. 

muchas veces. de sus demas hijos. creando el resentimiento de: 

éstos hacia el hermano. Generalmente tratan al nihv como si 

estuviera mAs imposibilitado de lo que esta. lle~ando a limitar 

su desarrollo. haci~ndolo dependiente, ya que la mama suple o le 

facilita cada una de sus tareas. llegando incluso a darle: de 

comer en la boca, limpiarle 

desarrolle sus habilidades 

la nariz. e:tc .. 

v capacidades 

no permitiendv qu~ 

dentro de sus 

liui.itaciones. Los padres no permiten que su hijo se aleJe d'!' su 

vista. renunciando toda actividad so~ial para atenderlo. 

incluso a su realizacíOn personal y profesional 

Pena. Olsnanskv CPIECK. 19Bl) ·:ia p·:,r suptJest? qu~ casi 
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todos los padres que tienen un hijo d~f iciente mental padecen una 

pena crónica durante toda su vida. este dolor varia de padres a 

padree Y en grado diferente. algunos pasan compadeciéndose toda 

su vida igual que al nino. estando tan inmersos en esto que no 

ven oportunidades ~ oociones para ayudar a su hijo a salir 

adelante. 

Por Oltirno tenemos la aceptación en la que los padres son 

capaces de aceptar a su hijo, y brindarle todas las oportunidades 

Y situaciones que propicien su integración a la familia y a la 

sociedad. Asimismo el cuidado y educac!On de un nino con 

necesidades especiales exige de los padres tener el suficiente 

~quilibrio para afrontar la situación en forma honesta, es decir 

sin n~gar el problema pero sin llegar al extremo de la 

sobreprotección, para tratar de lograr algo positivo en él. 

Crisis da 1~ realidad. Al igual que los padres deben 

aceptar la situación de su hijo. también tienen que afrontar 

otras realídades como: el aspecto económico. -que. como mencioné 

anteric.rmente sc.n personas a las que se les ofrecen pocas 

oportunidades para desempenar un trabajo económicamente 

productivo. por lo que dependerAn para satisfacer sus necesidades 

de la familia: el brindarle una educación acorde a sus 

caracteristicas. pero actualmente son pocas las instituciones 

pOblicas que proporcionan este servicio por lo que se tiene que 

recurrir a instituciones privadas; les comentarios "bien" o 

"mal" intencionados de otras personas, que pueden influir en la 

actitud que los padres tomen ante el problema. y que las mas 



de las veces son molestos, pero sobre todo. la mayoria de los 

padres se cuestionan LOué sucederA con su hiJo cuando ellos 

mueran. o. cuando no puedan proporcionarles los cuidados 

necesarios? Esto provoca en los padres graves sentimientos de 

angustia y temor por el futuro del deficiente mental, algunos 

niengan el problema creyendo que nunca lo dejarAn solo, o que él 

morira primero que ellos, etc. Otros le delegan a sus hijos la 

responsabilidad de hacerse cargo de él cuando ellos falten. pero 

algunos, siendo concientes que el cuidar a un hermano con 

deficiencia mental puede ser una carga para sus hijos, tratan de 

crear casas-hogar donde se le brinde al chico toda la atencion 

que requiera, no por ello delegando el problema a Qtras manos, 

sino contribuyendo directamente en su formación. tanto para el 

beneficio de su hijo como el de otros. 

Por otra parte, se observa que las "fines sociales de la 

familia, seg~n la revista de Educación Chilena (1986: 18) son la 

satisfaccion de las necesidades básicas de sus miembros ... 

' identificación del rol sexual. la ejercitación para integrarse en 

roles sociales y aceptar la responsabilidad social, asi como 

fomentar el aprendizaje y apoyar la creatividad e iniciativa 

individual". 

La familia de un deficiente mental. con base en lo 

anterior. puede muy bien satisfacerle sus necesidades básicas, 

pero relegan a otras personas. o a la misma institución que 

atiende a su hijo, sus otras responsabilidades, pvr eJernplc en la 

identificación del r~l sexual dan por hecho que ellos saben que 
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son hombres o mUJeres y cuales son sus diferencias, o que la 

instituciones la encargada de esta dificil tarea. v cuando se 

presentan algunos problemas en este aspecto, como la 

masturbaciOn. no saben que hacer. e inclusive les niegan toda 

raanifestacion de 'SU sexualidad inhibiendo. censurando y 

castigando toda conducta contraria a lo que piensan deberian ser. 

Ademas fcuál es el rol social del deficiente mental si en su casa 

no tiene ninguna funcion. se le niega, en la mayoria de los casos 

su participaciOn creyéndolo un ser pasivo acritico por el cual se 

tiene que decir hasta como se debe de vestir. tratando de 

"evitarle" situaciones "dificiles"? 

Con respecto al aprendizaje la mayoria de las familias 

creen que la escuela es la encargada de proporcionarles los 

cc.nocimientos prActicos ne.:.esarios para su integración, los 

padres al mandar a su hijo a ella se evaden de cualquier 

responsabilidad respecto s su educación, e inclusive su actitud 

influye en el rendimie10.o del deficiente mental. puesto que si no 

se cuenta con su apoyo y cooperación para reforzar lo que se les 

ense~a en la escuela, diflcilmente se observará un avance en su 

aprovechamiento. 

Por óltimo solo quiero agregar que lo ideal seria que la 

familia observara una actitud de respeto Y aceptación. de ningón 

modo temor, compasión. evacion o sobreprote~ión ant~ el miembro 

deficiente mental. lo cual en vez de ayudar perjudica tanto al 

individuo com'o a las personas vinculadas con su educación. 
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CAPITULO II 

LA ESCRITURA DESDE LA PERSPECTIVA TIORICA DI IMILIA FERRIIRO. 

:Z.1 CONCEPTO DI ESCRITURA. 

Antes de tratar de definir lo que Emilia Ferreiro 

considera como lectura y escritura retomaré los principales 

elementc0s de la teoria psicogenetica en los que apoya su 

investigaciOn. 

En el articulo: Literacy Devolopment: a Psvchogenetic 

Perspectiva. Emilia Ferreiro (1985). especifica que la teoria 

peicogenética. "~Q!!~_!:!!}! __ !!Qt!ª--g~n~r.!!_g~--!~~--2!:.~~!~2ª-g'ª_!~ 

ªQgY!!!~~n __ g~~-~n2s!!!~U!QL_EY~!-ªE!~~ªr~~--22[~-~!E~!~ª~-~! 

2rº~~!2_g~_!.!__!!r.!~!!!!~~n~-~~-g~~!!:..&-ª-!2!_n!Y~!~!-q!:!~-!!_gen 

~n __ !! __ r~~!2!~g~! __ !!!~~!--~~-~~!:!!~~!--~2~2 __ y~_2gi~!2 __ g~ 
~QQQ~!l!J.~~!2". para lo cual retoma los siguientes postulados de 

la Teoría de Piaget: 

1.- La acciOn es el origen de todo conocimiento, incluyendo al 

conocimiento lOgico-matem~tico, ya que éste no e$ una copia 

de la realidad. Como el conocimiento implica actuar. 

modificar y transformar el objeto de conQcimiento, la acc1on 

se entenderb como la interrelación social e interna que 

realiza el sujeto cognoscente para: al Transformar al objet~ 

de conocimiento, tanto f 1sicament~. es decir la forma del 
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objeto, como conceptualmente,-la idea que se tenga de al-, y 

b) al mismo tiempo la transformación del sujeto cognoscente 

en cuanto que modifica o amplia sus esquemas. 

2.- La accion es la unidad de analisis de la conducta. donde se 

incluye el significado que la acciOn y los objetos de la 

3.-

acción tiene para el su Jeto. Lo anterior permite la 

organizaciOn de los esquemas del sujeto mediante su 

coordinacion y asimilaciOn. conformando un todo organizado 

que conduce a diferentes niveles de conocimiento en el 

su Jeto. 

El desarrollo del conocimiento es un proceso espontaneo de 

interrelacion, que esta constituido por el objeto de 

conocimiento -con sus propiedades f1s1cas, sociales y 

culturales- y el sujeto cognoscente -con sus esquemas de 

asimilación y acom_odacion- La construcciOn del conocimiento 

se d~ a traves de la interrelaciOn entre el sujeto y el 

objeto de conocimiento. 

4.- El desarrollo cognoscitivo es un proceso constructivo, es 

.ji;:.ir, un proceso continuo en el que el individuo desarrolla 

su propio conocimiento, este es un todo organizado en el que 

se asimilan nuevas ideas, caracterizado por un proceso 

infinito en el cual la solucion a un problema introduce 

nuevos problemas. 

Lo anterior es de suma importancia porque en el 
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.jesarrollo de este ':rabajo. observaremos como constantement.;: 

Emilia Ferreiro se remite a ellas para explicar el proceso de 

construccion de la lectura y escrit•Jra. 

Ferrerio en la exposiciOn de los resultados de su 

investigacion no define expl1citamente lo que considera como 

lectura y escritura, es decir. parte de definiciones que sobre 

este concepto han realizado otr.:is inv..:;:sti~adores come• Goodman. 

ademAs que define a la escritura por medi-:i de ne.i;acioni:s; por 

ejemplo la escritura no es el descifrado que realiz3 el nino 

sobre un texto .... etc. pero partiendo del anttlisis de S'J obra 

puedo inferir el conceto de escritura que utiliza 

En los procesos de adquisicion de la lengua escrita. 

Ferreiro (1987) comenta que se est4 tan acostumbrado a pensar que 

el aprendizaje de la lengua escrita se inicia cuando el nino 

entra a la escuela, que no se piensa en la posibilidad de que a~n 

antes el nino se cuestione sobre la naturaleza v funciOn de ést:a. 

come. consecuencia de que el medio ambiénte le pro~orci.:.nc. 

elementos escritos y situaciones de lectura ·1 esr:r::.tura a las que 

el nino asiste. no como un sujeto pasivo. sine. como un suJetc· 

active que interactaa con estos objetc·s de conocimiento. 

proceso constructivo v el nino. ccmo su ~o~structor trata por si 

mismo de enc.:.ntrar las respuestas :. lc.s prot.l.em:.E Q,:e se l.:: 

present:.an en 1m esfuer::•' p<:i.ra compr€"nder el m1Jn•jO que 10 rcdea, 



en mi caso especifico. la lectura y escritura. 

La construcciOn de un objeto de conocimiento implica la 

construcciOn de un esquema conceptual que pueda recibir la 

información y transformarla en conocimiento. es decir que asimile 

v acomode la nueva informacion a la estructura del conocimiento 

mediante la anticipacion y verificacion de esta. 

Los primeros intentos de escritura en el nino son sus 

primitivos garabatos. que evolucionan a partir de una serie de 

pasea ordenados. Los cual~s se caracterizan por esquemas 

conceptuales particulares. los que no pueden ser reducidos a una 

simple reproduccion de la informacion que le proporcivnP el 

adulto al nino a trav&s del medio, por que esto implica un 

proceso constructivo. en el que los ninos toman en cuenta parte 

de la informacion dada, e introducen algo propio, dando como 

resultado construcciones originales. 

El proceso de adquisiciOn de la lengua escrita tiene una 

direccion. que no estA relacionada necesariamente con el proceso 

de maduraci~n biológica. en el que cada avance resulta de la 

interaciOn entre el sujeto cognoscente v el objeto de 

conocimiento. es decir la escrit.ura. En este proceso de 

asimilacion de informacion. la reRistencia del objet0 de: 

conocimiento obliga al sujeto cognoscente a modificarse a su vez. 

es decir a cambiar sus propios eFquemas 

Por le· tanto la escritura no pu•::de ser r~ducida a una 
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serie de habilidades v destre~as. ni es solamente una copia dé un 

m•Jdoelo presentado por el adulto. ni la transcripcion de los 

fonemas en signos graficos es " ... una tarea de orden conceptual. 

es decir una interpretacion activa de los modelos del mundo 

adulto. que supone etapas de estructuracion del conocimiento,•• 

CFERREIRO, 1999, 40), " •.. para llegar a dominarla se necesita 

comprender sus características a través del análisis de los 

diferentes portadores de texto, (cuentos. anuncios, libros. 

etc.). la reflexion que se hace sobre ellos cuando se lee. se 

escribe y cuando se presencian actos de lectura y escritura 

realizados por otros". 

Far otra parte se manifiesta que la escritura. al igual 

que el dibujo. es un ob.1eto simb.!llico, en el sentido de que 

sustituve a algo lun significante) que representa algo, pero que 

se diferencia de este al constituirse en un sistema con reglas 

propias. 

De 13 exposicíon anterior se desprende que la escritura 

es un ¡:.rocesi:· do:: construcción en el que interactóan el nitlo, como 

sujeto ·:.ognoscente, formulando y cuestion~ndose sobre la 

naturaleza. funcion y valor del objeto de conocimiento: el 

sistema de escritura: para lo cual pasa por varios niveles en los 

que continuamente refc·rmula sus hipOteEis sobre éste. Ferreiro 

establece que se lle~a a la adquisicion de la escritura cuando el 

sujete establece la ~vrrespondencia uno a uno entre el valor 

sonoro de la palat0ra y su representaciOn gr~fíca cc·nvencional. 
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2.2. NIVELES DE CONCIPTUALIZACION DI LA PRODUCCION ESCRITA 

Con las anteriores exposiciones queda claro que el n!Mo 

es un sujeto activo que interactua con su medio para la 

construccion del conocimiento. 

A través de esta continua interaccion el nino se pregunta 

sobre la naturaleza de su objeto de conocimiento, lo que no 

solamente se limita al aspecto especulativo: sino que. el nino 

elabora una serie de hipotesis para explicarse como funciona y se 

estructura el sistema de escritura y lectura que lo rodea. 

En ::!!h~~--!~---~!!~!~n __ !D---~---~!l:!:!!:fl_ -~~D~f:n~~? .... -~ 

g~y~!~P~~!!!~!-~D~~~r {FERREIRO, 1978: 25) Ferreiro explica ·:zue li:-· 

que antes se consideraban como errores en el proceso de la 

ensenanza formal de la lectura y escritura, con la aportaciOn de 

sus investigaciones, se ha llegado a descubrir que son indicios 

que manifiestan los diferentes niveles por los que el nif'tr..i pasa 

antes de llegar a dominar el sistema de l~ctura y ~scritura que 

el medio cultural y social inculcan. 

Los resultados expuestos por Ferreiro y colaboradores 

en: b2~--~!~!~!~~--9~--~~~!:!!:!:1E~--~L\ __ ~!--1~!?~r!'~!!? __ . ~~! __ !-!!:9 · 

Fasclculo 

ªPt~nQ!;~)~ _ ... ~!!~.Q!~!:.:. _s:2~P?H:ª~.!~n- - g~_ 1 ~§-~§~!: !~~ff ª~ .. _PtQ~~~ ;q ~~. 
e2r __ !2§ __ ~1n2§ __ ~~--~·--~C~~~t--ª~Q __ ~§~2!ªr: fFERREIPO. 1982) 

Fascicul~ 2 ••gy2!~s!~n __ ~§ __ !~-~ª~r!!~rª--~~]:~n~~--~!.P1~m,r_@n2 
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~!SE~S~: t1982J permiten distinguir los siguientes niveles en el 

proceso de construcciOn de la lengua escrita. 

2.2.1.- NIVEL PRESILABICO (CONCRETO). 

No existe correspondencia entre los aspectos grar1cos de 

la escritura y los sonoros del habla: la escritura se diferencia 

del dibujo por algunos rasgos característicos de ellos. 

En esta eta~a se pueden escribir cosas diferentes con la 

misma representacion grAfica lo importante es el significado que 

se le da a cada una. 

La escritura es una escritura de nombres, en las que se 

mencionan las caracteristicas del objeto motivo de la de ella sin 

representacion sonora, cuya interpretacion es subjetiva. La 

funciOn de la escritu~a no es informativa ya que cada uno puede 

interpretarla de diferente manera. 

Las categorías de este nivel son las siguientes: 

a) Grafismo primitivos; escritura unigr~íica o sin control de 

cantidad. 

al Grafismo primitivo. Predominio de garabatos y/o seudoletras, 

es decir el no uso de las letras convencionales o el intento 

de letras pero sin representacion sonora. 
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a2 Escrituras un1~raficas: Utilización de una sola grafia para 

cada nombre a r~presentar (cantidad constante) con la misma 

grafia (repertorio fijo o repertorio variable). 

a3 Escritura sin control de cantidad. Solo cuando se llega al 

limite de la hoja se interrumpe la suc~sión de grafías. 

En esta categorta es dificil establecer cu~l es el papel 

de la cantidad de graftas y el repertorio de las mismas ya 

que no se finaliza hasta haber terminado la hoja la que es el 

limite de la escritura. 

b) Escrituras fiJas Icen predominio de graflas convencionales). 

Se utilizan grafías convencionales y se controla la cantidad, 

todo se escribe de la misma manera. 

b4 Escrituras fijas de las mismas letras en el mismo orden 

sirven para diferentes nombres. Los ninos aunque tienen en su 

repertorio diferentes grafias no las usan para producir 

diferentes tipos de escritura, lo unico que las diferencia es 

la interpretacion o intenciOn del autvr. 

e} Eser! turas dif~renciadas, Ccon pred·:.minio de graftas 

convencionales). Se utilizan graf1as conven~ionales y se 

controla la cantidad de las mismas. ademAs de que se combinan 

para producir diferentes palabras. se realizan diferencias 

intencionales entre una palabra y otra. 



es Secuencia de rep~rtorio fijo con cantidad variable. 

Las grafias que se utilicen apareceran en el mismo orden. lo 

que diferenciar& una palabra de otra serA la cantidad (mayor 

o menor> de grafias que se estilicen. 

c6 Cantidad constante ·:on r-:pert·::irio fijo parcial la cantidad 

de letras se conserva lo que hace diferente una palabra de 

otra es el orden dentro de la produccion que ocupan las 

grafias. 

c7 Cantidad variable con repertcirio fijo parcial La cantidiid de 

grafias no es siempre la miFma v. el orden ;:Je las r:-is1ra.3 

puede cambiar indefinidamente. 

ce cantidad constante con repertorio o posicion variable. La 

cantidad de grafías es la misma solo se cambian los lugares 

para diferenciar una escritura de otra, o incluso se ca~bian 

las letras. 

c9 Cantidad variable y repertorio variable se varia la cantidad 

y el repertorio de graftas para diferer1ciar una ~scritura de 

otra la variación puede estar r~lacionada ~~r. el tamano de 

aquello que se representa. 

d) Escrituras diferenciadcs cc•n val·:,1 sor.or0 in1:1al. Se 

caracteriza porque la primera letra ~asi siempre tiene la 
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r~pres~ntacion sonora de la palabra, aunque las demas no 

ter.gan. 

dl Cantidad y repertorio variables y presencia de valor sonoro 

inicial no esta determinad~ por un intento de representacion 

sonora. para la primera letra de una palabra corresponde el 

valor sonoro de la primera silaba. ademas de que la cantidad 

es variable al igual que el regulatorio. 

2.2.2, H%VI~ ll~AllCO 

Se establece una correspondencia sonora y grafica aunqu~ 

en un primer momento los valores asignados a las !~tras no sor. 

foneticos sino silabicos, lo que permite re~ular v anticipdr el 

nomero de grafias al escribir poniendo tantas graf1as como 

silabas haya en 

categorias: 

una palabra. Be observan las siguientes 

E Escrituras silabicas iniciales es el primer int~nto para 

asignarle a cada grafia el valor ailabico aunque todavi~ 

persiste el requerimiento de cantidad mlnima. 

Ell Escrituras silAbicas iniciales sin predominio de valor sonoro 

convencional: Se da la coexistencia de escrituras silabican 

con escritura sin corresponde:ncia sonora, con ausencia <total 

o casi total) del valor Eonoro ~onvencio~al. 

El~ Escrituras s1labicas iniciales con 11alor sonoro conv~ncional 
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en la escritura sin correspondencia sonora, las escrituras 

sin correspondencia sonora tienen un valor sonoro 

convencional inicial. 

E13 Escrituras silAbicas iniciales con valor sonoro convencional 

en las escrituras con correspondencia sonora¡ pueden existir 

escrituras con y sin correspondecia sonora pero el valor 

sonoro convencional puede estar presente en ambos, es decir, 

puede que cada graf!a que se escribe tenga un valor sonoro 

que corresponda a la palabra que se pretende escribir, aunque 

se tiene que respetar la cantidad de graftas para que diga 

algo <mariposa <a i o a)J. 

F Escrituras silabicas con marcada exigencia de cantidad. Las 

escrituras estan en relacion al analisis silabico. pero 

tienen que cumplir con el registro de cantidad mínima, por lo 

que algunas vece;s se puede olvidar la correspondencia 

silabica para cumplir con este requisito. 

Fl4 Escrituras sil!bicas estrictas con marcada exigencia de 

cantidad y sin predominio de valor sonoro convencional. Se 

tiende a establecer una correspondencia estricta entre la 

cantidad de ~raficos y la cantidad de silabas que se escriben 

cuando se presentan monos!labos y bisilabos se tiene que 

respetar la 

lo que se 

cantidad minima para que un texto diga algo, por 

tienden escribir mas grafias donde no hay 

predominio de. valor sonoro convencional. 
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FlS Escrituras silabicas estrictas con marcada exigencia de 

cantidad v predominio del valor sonoro convencional en las 

letras empleadas la cual es la ~nica diferencia con el 

anterior. 

G Escrituras silAbicas estrictas~ en la que existe una perfecta 

correspondencia entre cantidad de grafias·en la escritura y 

cantidad de silabas en la palabra que se escribe. 

016 Escritura silAbica estricta sin predominio del valor son~ro 

convencional en las 

hipOtes1a sil!bica 

solo el monosilabo 

cantidad. 

letras empleadas en algunos caeos la 

prevalece a la exigencia de cantidad o 

no afectado por esta exigencia de 

G17 Escritura silabica estricta con predominio de valor scnoro 

convencional. 

2.2.3.- SILABICO-ALFABETICO. 

se dan dos maneras de correspondencia entre sonoridad y 

grafias: la silabica y la alfabética. 

En este nivel a cada grafia le cvrresp?nde un sonido, 

aunque algunas grafias representan silabas v otros fonemas~ se da 

un analísis fonético que permita agre¡;ar letras sin apartat·las de 

la correspondencia sonora. 
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H18 Escrituras sil~bico-alfabetico sin predominio de valores 

sonoros convencionales. 

H19 Escrituras sil&pico-alfabético con predominio de valores 

sonoros convencionales. 

2.2.4.• NIVEL ALFABITICO 

Se da la correspondencia entre grafia y fonemas. 

120 Escrituras alfabéticas sin predominio de valor 

sonoro-convencional le atribuyen cualquer letra a cualquier 

fonema. 

I21 Escrituras alfabéticas con algunas fallas en la utilizacion 

del valor sonoro convencional en la que corresponda letra con 

fonema pero algunas veces por desconocimiento de las letras 

se uban otras que no correspondan al fonema en particular. 

122 Escrituras alfab~ticas con valor sonoro convencional son 

aquellas que corresponden a nuestro sistema de escritura en 

el que cada grafia tiene un correcto valor sonoro 

convencional. 

NOTA: Sin correspdndencia sonora con grafia no represen~a sonido. 
Valor sonoro convencional. que con graf1a corresponda e su 
valor sonoro cronéticol i-i o-o 
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CAPITULO UI 

LA LECTURA DISDE LA PERSPECTIVA TBORICA DE IMILIA JIRRIIRO 

3.1.• CONCIPTO DI LICTURA. 

Con respecto a la lectura Ferreiro coincide con Inizan. 

Vaca. A. Bentiola y K. Goodman en considerar que esta no se 

puede reducir solamente a un acto perceptivo de formas Y a su 

asociaciOn con los sonidos del lenguaje, es como si se redujera 

el lenguaje a una simple emision de sonidos sin relaciOn entre si 

y, sobre todo, sin significado. 

En relacion a la lectura Jorge vaca en ~~~~--~! 

(VACA, 1986: 35) reforzando lo anterior, menciona que 

tradicionalmente se ha consid=rado a la lectura como un proceso 

que, teniendo como obJetivo la cornprensiOn {o interpreta~iOn) de 

un texto, est4 centrado en la conEideracion de los aspe~tos 

visuales, auditivos, motrices y asociativos implicados. 

Se cree que la l~ctura es ante todo un proceso de 

descodificacion que se apoya en habilidades visuales v auditivas, 

Si un nino; a) doraina a la perfeccion las correspondencias 

establecidas entre las letras o conjunto de letras V los fonemas: 

b) tiene un buen control sobre los ml1sculos oculomotCJres. que le 

permiten recorrer .:on ritmr,, a una velocida .. j cc·ntrolad.! V de 
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izquierda a derecha el renglon y, por Ultimo no tiene problemas 

para articular o emitir los fonemas representados por las letras; 

se piensa que ese nino no deberla tener problemas de lectura. El 

autor estA en contra de esta posicion empirista y analiza los 

errores m~e frecueñtes de la lectura desde una perspectiva 

psicogen~tica concluyéndose que: 

La lectura no puede ser reducida a un procese mecanico 

de r&pida codificacion. basada en la asociacion entre las letras 

y los fonemas, en funciOn de habilidades perceptivas como: 

viaual••· que ee usan para la descrimínacion de formas grAficas; 

•Udl.t1vu. en relacion a los fonemas y/o silabas de las 

palabras y. •rticulatoriaa de fonemas y/o silabas que son 

descodificadas, sino que tambi~n el conocimiento lingUistico del 

lector acerca dG las palabras y la sintaxis del lenguaje 

intervienen para hacer posible un acto de lectura. al iguar que 

el conocimiento del con.tenido del texto. 

La lectura es una actividad especifica que se realiza 

exclusiva~ente ante un texto escrito, sea cual sea su naturaleza. 

cuyo objetivo no es la enunciaciOn de sus elementos aisladamente. 

ni la descodificacion de sus partes. Para que se de un acto de 

lectura el sujeto no solamente tiene que reconocer cada 

grafia con el sonido que representa, sino que tiene que darle un 

significado y establecer una relacion entre la secuencia gr!fica 

y la secuencda de fonos en el habla, para que partiendo de ésta, 

y con ayuda del conocimiento lin~u1st1co que tiene, le permita 
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identificar en la escritura la estructura linguistica e 

interpretar su significado... la lectura es una bOsqueda de 

significados ... " (GOHEZ PALACIOS, 1988, 63). 

En la anteri9r definiciOn el concepto mas importante es 

que la lectura ea el medio por el cual se obtiene el significado 

de un texto, K. Goodman (FERREIRO, 1981, 15) lo reafirma y 

agrega que la lectura implica una interaccion (transaccion} entre 

el lector y el texto en la medida que ambos resultan modificados, 

para lo cual se debe de tormar en cuenta la actitud, la 

capacidad, el proposi to, la cultura social, el control 

l1ngU1sticos, los esquemas conceptuales y el conocimiento que el 

lector posea. La interpretacion y el significado que el lector 

le da a un texto dependerA de lo que el crea y conozca antes de 

su lectura. 

Para la obtenc!On de significado se utilizan dos tipos de 

información: visual y no visual. 

La información visual esta constituida por los elementos 

del texto Cla secuencia de las letras, loe espacios entre 

palabras, etc.). 

La informacion no visual esta determinada por: 

a) El conocimiento linguistico. se ha mencionado anteriormente, 

que permite realizar anticipaciones significativas, Y. 
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bl El conocimiento del tema que se va a tratar permite realizar 

anticipaciones sobre el tipo de palabras que pueden aparecer 

o no en el texto. 

Partiendo de lo anterior el acto de la lectura es " un 

acto complejo de coordinacion de informacion de diversa 

procedencia, cuyo objetivo final es la obtencion de significado 

expresado lingU1sticamente. •• CFERREIRO, 1982 Fasc1culo 3: 15) . 

De lo antes expuesto me surge una duda LOué entiende 

Ferreiro por expresado lingUisticamente, solamente a través del 

comentario oral nos daremos cuenta de que realmente se obtuvo 

significado de un texto?. 

El significado que se obtiene es diferente. tanto de i.-, 

que quiso expresar el escritor como al de los distintos lectores 

que leen el mismo texto. debido a la influencia de factores 

internos y externos que deterainan a cada sujeto. 

En el proceso de adquisicion de la lectura y escritura el 

nirto, a traVes del permanente contacto y actividad que realiza 

sobre ellas, constantemente estA elaborando y reformulando lds 

hipOtesis que crea para explicar su naturaleza; esta actividad no 

se debe de ver solamente como 1.ma im1taci0n d~ la activida·1 

adulta, sino como un indicador que nos provee informaciOn sobre 

el proceso que sigue el nino para organizar s11s esquemas. en la 

continua construcciOn del conocimiento del sistema de escritura. 
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J,a RIQU%8%TOI PAllA QUI UN TIXTO DXOA Al.OC, 

Goodman lFERREIRO, 1981, 19) define al texto como una 

forma gr~fica, con determinadas dimenciones espaciales; es decir 

ocupa un espacio, tiene determinado tamano Y se escribe 

respetando cierta direccion. en espanol de izquierda a derecha V 

de arriba hacia abajo. 

En la construccion del sistema de escritura el nino, 

independientemente de los requisitos externos del texto, -tamano 

de las graficas o pseudograf1as, direccionalidad, longitud, 

etc.- requieren de dos criterios fundamentales para atribuirle al 

texto un significado: cantidad m1n1ma da aralia• Y variedad de 

las mismas. 

En los textos que se le presentan al nino no solo es 

necesario que aparezcan letras, lo que no es requisito euficients 

para que un texto pueda ser leido. En diferentes momentos del 

proceso de adquisicion de la lengua escrita el nino puede 

necesitar de una cantidad minima de grafias para que pueda leer. 

de lo contario la falta de ésta minima cantidad provoca que el 

texto sea ilegible. 

Este minimo varia de acuerdo a los ninos, p~ro lo m6s 

comon es que sean ~res los caracteres que deben de aparecfrr para 

que se lea, para ésto se pueden usar indistintamente nam~ros V 

letras, ya que lo importante ~s que se cumpla el requisito de 

cantidad. 
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Junto con el criterio anterior, el nino requiere que los 

caracteres que aparecen en el texto no sean iguales, es decir. se 

debe de cumplir con el requisito de variedad, consistente en el 

uso de diferentes graf!as dentro de un texto, con el fin de que 

pueda ser leido, si los carActeres son iguales, aunque exista el 

nomero de grafías suficentes, tampoco ese texto es legible, 

porque létras iguales no pueden decir nada, en todo caso las 

identifican y menciona, pero para los ninos ~sto carece de 

significado. 

Otro 

identificar a 

criterio usaao, 

cada letra 

aunque en menor medida, 

con alg~n conocimiento 

es el de 

previo o 

elemento conocido. Sobre todo. este caso se presenta en los 

ninos que han tenido algcn acercamiento a la educacion formal. 

donde al presentarseles tarjetas con letras para que identifiquen 

cu~les se pueden leer, comienzan a identificar los carActeres 

escritos por medio de indices, por ejemplo identifican m de mama, 

p de papé, la s de susó, etc. 

Por Oltimo estAn, aquellos que diferencian letras de 

nomeros, en los que las letras sirven para leer y los n~meros 

para contar. 

Claro que lo anterior implicaria un conocimientv mAs 

profundo sobre la naturaleza, funcion y significado de cada uno 

de ellos, que. los hartan diferentes entre si. 
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3.3 LA RILACION ENTRE TEXTO 1 IHAOIN 

En un primer momento del desarrollo cognitivo dibujo y 

escritura estan indiferenciados. ambos son los primeros intentos 

de representaciOn gréfica espontanea que realiza el nino. 

Posteriormente y en forma paulatina se ·1an diferenciando. 

Ferreiro parte de la situacion experimental en la que se 

le muestran al ninv una serie de tarjetas con imagenes y una 

palabra y/o oraciones, para que él diferencie entre donde hay 

algo para leer y lo que dice pso. 

con el analisis de los resulta-jos cbto;?:iidos ·; 

contrastandolo con lo expuesto en "los sitemas de escritura en el 

desarrollo del nif'lo" y en el fasciculo .J: los niveles evolutivos 

que propone se pueden dividir en tres grupos: 

1.- Oue parte del A-Den el que existe una clara indiferenciación 

entre la funciOn del texto y del dibujo. 

2.- Del nivel E-I en el cual el texto es anticipado a partir de 

la imagen y se empiezan a considerar las propiedades 

cuantitativas del texto. 

3.- Del J-L aunque se 

el texto indices 

anticipa a partir d~ la imagen se busca en 

para v~rifica1· la anticipac1on. y se 

consiJeran las propiedades cualitativas del ~extc. 
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Antes de pasar a la expl1cacion de cada uno. es necesario 

mencionar que se dan otros tres tipos de respuesta anteriores a 

éstos, las cuales son: 

1.- El nino se nie~~ a la interpretaciOn ante cualquier l~mina, 

no da ninguna respuesta a las preguntas del investigador. 

2.- El texto no tiene ninguna relacion con el dibujo; el dibujo 

tiene un nombre y las marcas del texto otro diferente al de 

él. sin relaciOn entre ambos. La imagen no sirve para 

3nticipar el significado del texto, el cual no tiene ning~n 

sentidc. 

3.- Se trata al te~to como si fuera parte del dibujo, se pasa 

indiscriminadamente de uno a otro. Cuando se les pregunta 

7oond-: ha va al~o para leer? sena la ambos. 

NIVEL A Existe una indiferenciaciOn entre el texto Y el dibujo, 

se · busca el significado del texto en el dibujo para 

~osteric•rmer.te asigni!rselo al texto, entienden la pregunta 

como 7ou~ hav aqui? en vez de 7oue dir~?; el sehalamiento al 

igual que la verbalizacion es continuo e impreciso. 

En el t~xto puede estar: 

Al.- El nombre del objeto se menciona a través de un 

presentativo, { aqu1 hay ... ; esto e:s ... > es decir, el ninc. 

realiza una descripcien del objeto representado sobre el 
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texto. Un rasgc caract~risti~o ~s ~ue al no~bre del objeto 

le antecede alg~n articulo. sobre todo un indefinido. 

A2.- En el texto se introduce un comentario en relaciOn a la 

imagen; por ejemplo: "elote. "est~n comprando estos nin.,s un 

elote" (FERREIRO, 1982: 54). 

NIVEL B.- Asignacion de varios sustantivos al t~xto. En el ~aso 

de lbminas con varias imagenes al texto se le hace 

corresponder los nombres de los obJetc,s, sin importar si esta 

estructurado con una o varias palabras. cuya verbali~acion y 

eenalamiento es continuo. 

NIVEL c.- A diferencia del nivel A. el nino nombra solamente el 

nombre del objeto precedido del articulo un, sin ningun 

comentario adicional: el senalamiento es continuo sin 

respetar las caracter1sticas del texto. 

NIVEL D.- Este nivel es impo~tante puesto que el niho empieza a 

hacer una.·diferencia.ci6n entre el dibujo y la escritura, es 

decir, el dibujo sirve para ver y las letras para leer, 

Dentro de este se distinguen los siguientes subniveles: 

Dl.- La escritura est~ represen~ando solamente el nombre del 

cbjeto pero. no estA precidido de ningOn articulo. 

02.- ta escritura representa una oración asociada a la ima~en, la 
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cual es atribuida a toctc. el texto, sin tomar en cuenta sus 

propiedades fisi~as. al igual que la verbalizacion que se 

hace de una vez y sin coc-tes. 

NIVEL E. - Se hace:n lc•S primeros intentc•s por -:onsiderar las 

propiedades del texto, el cual provee indicadores que 

permiten realizar anticipaciones. 

Al texto se le consideran dos ci;:.racteristicas: La longitud v 

las letras que hav en él. como una forma de verificar la~ 

anticipaciones. Si el texto es corto no puede decir ... , o 

dice ... porque est~ la ... de 

A cada parte del eser! to se le hace cc·rrespo:.nder un nombre 

de los objetos representados o una oraci~n relacionadd con 

ellos. 

NIVEL F.- Para contrastar con el anterior, este nivel se 

caracteriza por el problema que se le presenta al nlno cil 

interpretar los fragmentos v bien muy pequenos ~ demasiados 

grand-es. En el primar 0:-3:so los ninv.:. pueden untr o0:stvs 

elementos ~on otros (sobre todo las preposiciones y los 

artlculos}. a los fragmentos muy ~randes los dividen para que 

les resulten "palabras" que puerian !;er 1-eidas ~ en C.\JYO caso 

mencionan un nombre relacionado si:-m~nticam~nt•.! <:en la imagt:n. 

NIVEL G.- El nino a cada f1·~gmento je la ora~ión ) l~tra de l~ 

palabra le asigna el mismc nombre d~l obje~o representad~ 
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repi tiendolo tantes veces c•,mo sea necesario. 

NIVEL H.- Cuando se le pide al nino que menciona lo que dice una 

oraciOn (y solo en este caso) él tiende a designarle a cada 

fragmento un nornpre diferente, ya sea el de los objetos 

contenidos en la tarjeta cuando son muchos, o relacionados 

con el dibujo si es uno solo, o bien atribuirle una oraciOn a 

cada fragmento. 

Otro re.:urso que el nino utiliza y que Ferreiro menciona en 

lectura de oraciones <FERREIRO, 1982: 115) es dividir el 

texto en dos y a cada fragmento hacerle corresponder una 

oracion relacionada con la imagen. 

En es~a etapa el nino hace la diferencia ~ntre lo que esta 

escrito y lo que puede leerse. es decir puede estar escrito 

el nombre d~ la imagen y seNalar solamente una parte. pero en 

la verbalizd~ión le designa una oración al nombre por 

ejemplo: 

Que dice? 
donde? 
Aqu1 que dirti 
Entonces que dira: 

Pato 
senala todo el texto 
(flor) agua 
Pato esta en el agua. 

NIVEL I.- Cuando el sujeto trata de buscar una correspondencia 

t~rrnino a término entre los elementos de la imagen y la del 

texto el senalamiento y la verbalizaciOn son cortados, con 

pausas, puesto que a cada fragmento, si es oraciOn, Y a cada 

letra. si es palabra. se 1~ tr~ta de hacer coincidir una 
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silaba correspondiente al nombre u nomores de la imagen. 

NIVEL J.- En el te»to es tan representados sonidos sin 

significado, en donde se pueden presentar los siguientes 

tipos de descifrádo: 

A cada letra se le designa un Válor fon~tico, 

que puede ser correcT.o v incorrecto. 

- Se le da un nombre a cada letra. 

llUalliuoton. Este nivel se caracteriza por el hecho que 

el niho al realizar el descifrado puede dar cualquiera de las 

siguientes respuestas: 

1.- Descifra el ~exto mencionando las letras {fonéticamente o 

por su ncmbrel que. lo integran, pero no logra r-ecuperar el 

sentido de lo que est& representado: el niNo no sabe lo que 

est.& es:ritei. 

2.- Si des~1fra y se obtiene una int~graciOn Oe los elementos 

con sentido, aunque defiere d-el de la imagen o la 

anticipacion qu~ hablan hecho lvs ninos. es decir, la palabra 

obtenida puede mencionar cualquier cosa. 

3. - Descifrado con interpretaciorj di ver gente, se realiza el 

descifrado pero la significacion que se obtiene de el no 

importa ya que se l..:: da una interpreta::.iori al t.exto sin 



relación con el deEcifrado, y s1 con la imagen. 

Aqu1 el n1no realiza una anticipación a partir de la imagen 

de lo que puede estar escrito, tratando de verificarla por 

medio del descifrado, lo cual no logra por las razones 

anteriormente senaladas. 

Nivel K.- OscilaciOn entre descifrado e i nte.gr¿,.ci<! n 

significativa. Se parte de la anticipacion significativa que 

el ni no obtiene por r.iedio de 1 a imagen ·:, la busqueda de 

indices para su veriftcación, y posteriormente se hacE el 

descifrado de la parte restante que puede manifestar alguna 

de las caracteristicas anteriores. 

Nivel L.- El texto esta representado Gonidos con sigr.ifi~ado, en 

que a cada letra le corresponde un sonido ci:m si¡;nificado y 

la anticipaciOn significativa que se obtiene a partir de la 

imagen se corrobora por medio del descifrado. Es cuando el 

nino. segun el sistema escclarizado. ha ap1·endido a 1-eer 

3,4 INTIRP~!TACION 01 LOS ILEHINTOS DI UlfA ORACION SIN IHAO!N1 

NIVELES 

MAs que el analisis de la lectura, ~n la que el nino 

realiza la correspondo:ncia t.Jn•::. a uno entre !:os aspe:t:i,s sr:-1noros v 

log grclfi::C·S del texto. Ferreiro y Colaborador-:s en: Wat11 is 

written in a written sent"?nce? A devolopmer1tvl Ans\.lier CFERREifi0, 

1979:25-39¡. Los sistem~~ de ~scr1tura @n ~1 d~sarrQll~ d~l nino 



(FERREIRO, 1989: 139-189) y, las relaciones entre el texto -como 

totalidad- y sus partes IFERREIRO, 1982 Fasciculo 4, 11-30) 

analizan las interpretaciones que el nino elabora ante un texto 

sin imagen. 

No se trata del descifrado de los elementos que se 

encuentran en un enunciado, sino de las deducciones que el nino 

hace de las palabras que estAn presentes en él, partiendo de la 

lectura y el senalamiento de un adulto. 

Se establece en nuestro sistema de escritura que todo lo 

que se lee est& escrito y ademas conlleva el mismo orden en el 

cual se emiten. 

De lo anterior resultaria lOgico suponer, que cuando 

delante de un nitlo se escribe y lee una oracit·n, éste debería de 

localizar cada elerr.ento en el momento en que el investigador le 

pide lea y senale alguna palabra, pero Emilia Ferreiro comprobó 

que el nineo antes de llegar a establecer esta correspondencia uno 

a uno entre la e~isiOn sonora y la representación gréfica de un 

texto pasa p~r los siguientes niveles de conceptuali:aciOn: 

Nivel A: Se caracteriza por la suposición de que a cada una de 

las palabras emitidas les corresponde una de las partes del 

texto. 

Los nin~s~realizan la corresp~ndencia uno a uno entre los 

aspectos sonoros y los graficos del texto, ir.-:luyendo a los 

-83-



articules Y preposic ic·nes. 

Es el 01 timo nivel del proceso de "lectura o 

interpretación de los elementos de un texto sin im&gen. 

Se distinguen las siguientes categorias: Categoria 

estalece la correspondencia entre las partes sonoras ordenandolas 

con las partes ordenadas del text·J y. Categoría 2 se vale del 

descifrado o del uso de indices. 

Nivel B: Todo esta escrit~. excepto loa articulos y 

preposiciones, como elementos indei:·"=ndientes. 

Lc·S articu los y pr-:posicic.ne::s ¡:.1 ~~sE!r•td.n j .. .:; i:·r :·'.:>1~11.:•E:; n·:> 

son considerados como palabras y por lo tanto no .jeben escr1birc;e 

CBEkTHOUD, 1976}, y por otra parte, no cumplen o::-:·n ~l re1uisit.o 

de cantidad minima para que puedan ser leidos, asi es que el nino 

los excluye mencionando que "ah! no dice nada": los representa 

como una silaba de un fra~mento maycr. o, l~E 11nta a una de las 

unidad e!: mavores, p"?ro la oración es v~rbci 1 i.::.--,da cc,mo una 

totalidad, sin omitir ning~n elemento. 

Nivel C: Se le considera como un nivel de transicion de un manejo 

de la oración como referencia de 1°::. real. es decir, de ttlgo 

que sucede en la realidad. hacia una referencia de la entidad 

gramatical, en la que cada oracion est& integrad~ p~r una 

serie de: elementos relacionados entre si (QUA~~AF.t'\DO, 1~80). 



En esta categor1a los sustantivos estAn es~ritos 

independientemente pero no el verbo, al que no se le niega su 

representacion grafica, pero si la representacion independiente 

de otros elementos. Se manifiesta que el verbo al referirse a 

una acción, no tendria sentido sino esta relacionado con el 

sujeto que la realiza (Categoria 5) u objeto que la recibe 

(Categoria 4). 

interpretando 

Lo mas frecuente es que se una al objeto 

todo el predicado como un solo fragmento y al 

sujeto como otro. quedando dividida la oracion en dos partes. O 

ligar el verbo a todo el enunciado 1Categor1a 6) 

Nivel D: Se diferencia porque las palabras no se coinciben 

independi~ntes, sino conectadas. es decir, se considera que 

toda la frase est~ escrita como totalidad, pero al 

preguntarsele sobre una palabra especificamente no aceptan 

que este escrita aisladamente del todo, por lo qu~ en el 

setialamiento a c~da una de las palabras se lea hace 

corr~sponder toda la oraciOn o completan verbalmente cada 

pregunta del experimentador. Se dan las siguientes 

categorías: Categoría 7 compl~tar verbalmente cada pregunta 

negando la ~xistencia de cada palabra. siendo el sehalaoiento 

impreciso o contrad1ctorio, el cual puede reierirse a la 

oracion ent~ra, a una parte o a varias. Categoria 8 dar 

fragmentos mayores al avanzar la secuencia del enunciado. 

Categoría 9 recortar silabicamente todo el enunciado en un 

intento por establecer la correspondencia entre cada elem~nto 

sonoro con cada elemento del texto escrito. 
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Nivel E: Al igual que el anterior no se pone en correspondencia 

las partes graficas con las sonoras. pero aqui los ninoE 

ubican la oracion entera en uno o dos fragmentos del 

enunciado y al reato les atribuyen otras oraciones similares. 

manteniendo corTespondencia con el sujeto {Categoria 10}; 

otros cambian al sujeto y mantienen al verbo o conservan al 

objeto (Categoria ll). Este nivel se establece como un 

puente entre el D y el F. 

Nivel F: Se dan sólo sustantivos como respuesta de verbalizacion. 

solamente los sustantivos del enunciado oral (que verbaliza 

el experimentador) estAn representados en el escrito. para 

cubrir el sobrante, pueden los nihos, repetir los sustantivos 

en cada fragmento {Categoria 12}, o mencionan otros 

relacionados semanticamente con los del enunciado inicial 

(Categoria 13). 

Nivel G: Las palabras aan no son consideradas como objetos 

simb~·lic<Js que representan algo. por lo que el texto escrito 

no "dice nada" o el nino solo menciona las letras sin 

establecer en ellas ninguna relaciOn. 
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CAPITULO IV 

CARACTIRIITICAS DI LA INVllTIOAOION Y ANAL%1%1 

CARACTIRISTICAS DI LOS SUJETOS 

La presente investi.gacion surgi~ dt:.rante el desarrollo de 

mi pr~ctica profesional en una institución de E•:!ucación espe·:ial 

que se dedica a la atenciOn de adulto con deficiencia mental. Las 

areas que se trabajan en és~a son: sociali=acion. ocupacional. 

independencia personal y académicas, dentro de esta Ultima se 

pretende cubrir lo referente a la lecto-escritura. el ~&lculo y 

el uso de tiempos y medidas dentro de las posibilidades de caJa 

alumno y es precisamente en la ensenanza de la lecto escritura 

que surgiO el probl•m• de este trabajo el cu~l es: 

7como es el proceso de adquisicion de la l•oto·••critura 

en lo• adultOs deCicientea mentales moderados? 

Partiendo de la revisiOn tibliografica que realicé 

propongo la siguiente h1pOtee1e' 

"Los deficientes mentales moderados pasan por los miemoe 

nivel•• de eonoeptua111ao1on. que propone rm1l1a rerreiro. en 

el proceso de adquisición de la l~cto-~scritura. 

Para lo cual los objetivos '1Ue pretendo cubrir son: 
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- Verificar cu.!iles son las hipOtesis que los deficientes 

mentales se formulan sobre la naturaleza y funciOn de la 

lecto-escritura. 

- Demostrar que los deficientes mentales moderados de la 

muestra pasan por los mismos niveles que propone Emilia F~rreiro 

llegando a la adquisición de la le~to-escritura. 

- Analizar las hipotesis de los deficientes mentales 

moderados para ubicarlos dentro de alguno de los niveles que 

propone Emilia Ferreiro. 

4.2. DllCRil'C?OM DI LOS IUJITOI 

1). - La investigaciOn fue realizada con siete alumn•:.s d~l 

Instituto Francisco de Asis, institución de educacion especial 

ubicada en Salvador Alvarado No. 94. Para la seleccion se tomo 

como Unico criterio el de la edad mental. Los datos se obtuvi~ron 

del expediente que la institución tiene de ~ada uno de los 

sujetos. por lo que tomando en cuenta la Clasificación de 

Inhelder, que es con la que se trabajar~. son los considerados 

moderados. es decir los que se 

preoperatorio. 

perceptivo. 

donde prevalec~ el 

ubican en el per 1odc· 

pensamiento intuitivo Y 

Salvador es el mavor de cinco hermanos. tiene 25 anos y 

una edad mental entr~ S-6 anc.s. El re:tra!:C• men':al se detecto en 



los primeros m~ses de nacido. cuando los padres notaron que era 

muy "quieto", resultado del empleo de forceps durante el parto. 

flsicamente es normal, mostrando problemas de la vista por lo 

cual usa lentes y una marcha rlgida. Salvador es muy dependiente 

de la familia, la que tiende a sobreprotegerlo no permiti~ndole 

desarrollar todas sus capacidades, s9bre todo de desplazamiento 

en la via pOblica. Le gusta convivir con todos s:us companeros 

aunque es muy pasivo. carece de iniciativa y espera que se 18 

indiquen las tareas a reali:?ar. n·:i participa esp.:intaneamente en 

actividades extraclase. La familia no participo er, el 

reforzamiento de las actividades realizadas en la institucion por 

lo que su avance es lento. la memoria a corto plazo es buena al 

igual que la atencion. 

Raol es el mayor de seis hermanos, fue un nino normal 

hasta los tres anos cuando sufrio un accidente automovilistico. 

actualmente tiene 26 anos con una edad mental entre 7-8 anos. 

Presenta , como consecuencia del accidente, movimientos 

repetitivos v estereotipados. insistencia obsesiva en mantener el 

entorno sin cambios. facilidad para aprender de memoria y 

perseverancia, la que se manifiesta en ~ovimientos durante la 

marcha, en las manos. en la escritura, la lectura y en la 

repeticion, constant.e de palabras e• ide'3s. Fisi·:amente es 

normal, aunque presenta problemas de la vision, la familia lo 

ayuda sin sobreprotegerlo. sobre todo su hermana, que lo auxilia 

en la realización de las tareas. Por su perseverancia RaUl tiene 

problemas para concentrarse en la realizacie.n de las actividades, 

pero una v~z lo~rado ~sto es d1ftcil qu~ l~ deJ~. por su pr~blema 
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de vision tiende a hacer las letras grandes siendo muy minuc~oso 

en su realizacion al igual que en cada actividad, pudiendo pasar 

todo el tiempo en ~atas por lo que se le tiene que presionar para 

que finalice el trabajo. 

Juan Francisco tiene una edad cronolOgica de 17 anos y 

edad mental de 5-6 anos, es muy sociable y carinoso con toda la 

gente que lo rodea, es cooperador y emprendedor en las 

actividades que se le designan. Juan presenta par~lisis 

cerebral por lo que tiene una marcha defectuosa, rigida, para la 

escritura tiene que rotar el cuaderno, adernAs presenta mala 

postura. Por la misma parAlisis se observan transtornos del 

lenguaje, sobre todo de articulacion. De pequeno asistió a la 

escuela pre-escolar donde se le dectecto la deficiencia mental. 

asistiendo durante d~ce anos diferentes instituciones 

educativas. La familia lo acepta y lo apoya en todas las tareas 

que se le asignan, a~emAs de integrarlo a todas las reuniones 

familiares v en la reali2acion de actividades deportivas. Tiene 

buena merncria a corto y largo plazo, no presentando dificultades 

de atencion. 

Gustavo cuenta con ~o anos y una edad mental entre 6-7 

ancs, es sociable y se raaneja adecuadamente en la via p~blica, 

usando cualquier tipo de transporte para trasladarse de un lugar 

a otro, conoce y maneja a un nivel superficial el dinero. 

Presenta problemas de leguaje, trastornos fonéticos relativos a 

la entonacion y articulacion. solo emplea palabras aisladas 

apoyadas para su cornprension. en gestos; la memoria a ~orto plazo 



es buena aunque no as1 a largo plazo: tien~ problemas para 

concentrarse en una tarea por lo que es coman que antes de 

terminar una pase con la otra. se ca.nea f ttcilmente aunque. por le• 

regular coopera y ayuda a sus companeros en la realizacion de 

actividades qu.;,; requieren de la participación en equipo, 

Enrique tiene 32 anos v una edad mental entre 5-G anos. 

manif1esta parAlisis en la pierna v mano derecha por lo que la 

marcha y la escritura son defectuosas: ea alegre y bromista con 

sus companeros aunque un poco flojo, por le regular siempre esta 

cansado, inventa mil escusas para justificarse y no realizar las 

labores que se le indican. Enrique es el quinto de doce hiJos, 

la deficiencia mental fue provocada por una lesiOn cerebral, cuya 

cauEa desconocen. la memoria a c~rto plazo no es buena, olvida 

f&cilmente las cosas, es pasivo, poco cooperador y emprendedor, 

prefiere dormir en lugar d•a trabajar, 

tono cuenta con 22 anos y una edad mental entre 8-9 anos 

es una persona facilmente alterable, agresiva, resentida, 

inconforme. voluble y caprichosa a la que no le gusta obedecer 

prefi~iendo deambular por la escuela y ayudar en actividades 

extraclases en lugar de realizar las tareas que se le designen. 

No le gusta relacionarse con sus companer 1::is 3 los que agrede y 

no les tiene paciencia. 

La deficiencia mental fue provocada por una caida cuando 

tenia solo unvs meses de nacijo. Tono se da cuenta d~ que es 

diferente a los demás. es decir a los "normales" v ne se acepta 
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:._:,me "-::-sp~.:tal" t=·<:r le· que le ~s aif1cil adaptarse a Las P·~rsonas 

que lo rodean. En su casa lo sobreproti:gen y malac.:istumbran lo 

que ha provocado problemas de conducta. Por otro lado su 

vocabulario es pobre •¡ tartamudea. presenta prvblemas d~ 

percepcion al invertir v rotar las imager.es. Set;-On el oculii;ts. 

independientemente de la miopla Tono percibe "c.ruzado" lo que le: 

dificultara el aorenji=aJe de la le~tc-~scrit~~ª al n~ r~:o~ocer 

formas. 

Mari carmen, Tiene 25 utlos y i1na edad mental entre 5-6 

a~os. Ella es una persona con Sindrome de Down. El lenguaje es 

rudimentario presentando transtc•rnos ionétic:.s v ,j~ articula.:i6n 

por lo que emite sonidos parecidos a la-s pa¡aDrtLS apoyAnd,)St: E:r. 

el lenguaje mimicc. para ..:.:>mpren..:ler. Es dóci 1. 

trabajadora y emprendedor~. no presenta problemas de atencióú 

aunque la memoria a largo y :orto plazo no es buena, tiende mu~ho 

a la imitac10n de conductas de los adultos Que conviven con ella. 

es independiente y desinhibida. aunque la familia tiend~ a 

sobreproteg~rla. 

4.3 CARACTERISTICAS DE LAS PRUEBAS 

A ccntinuac!ón iM:ncionaré las diferentes pruet.;:;1s que se 

utilizaron para evaluar el pr :·:esv de: adquisición de la 

lec to-escritura en los def 1..: ientes mentales moderad 's de mi 



muestra. 

Las pruebas fueron retomadas de las~ que proponen Emilia 

Ferreiro y Hargar1;a Gómez Palacios en los f asciculos de 

Bn~!!ª!~--º~-!ª~-~r~~rQª~!2n~~--§O_§!_QtQ~~ªº--º§-ª~t~ug1~ªj~_Q§ 

!ª_!~~~Q~~~~t!~Yt~ c19e2> y_g~_!ª_erM~Qe_~2n~§tt~~ c19a31. 

Los instrumentos se aplica~on en tres tomas con un 

intervalo de tres meses cada una: la primera se realizó en enero. 

la segunda en abril y la tercera en julio. 

PRUEBA PARA ESTABLECER LOS REQUISITOS DEL TEXTO. 

A partir de esta prueba tratar~ de obtener datos que 

permitan conocer Cuales son los requisitos que un texto o palabra 

debe de reunir para que pueda ser interpretado por los 

sujetos de la muestra. 

En cada torna se les mostraron a los sujetos de la 

investigación nueve tarjetas. una por una para lograr su atención 

y organizaci~n. de ellas tenian que mencionar cuAles servían para 

leer. cuales no, y porqué. 

Los criterios trabajados fueron: cantidad mínima de 

graf1as, variedad, diferenciación entre signos y letras. 

diferenciar.ion entre letras y numeres y tipo de letra (imprenta. 

mayusculas v minusculas. asi como manus~ritasl. 
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En cada una de la~ tomas la organización fue la 

sigulen~e: 

TOMA 1 TOMA 2 TOHA 3 

Tarjeta #1 variedad con AAAA EEEE UllUU 
requisito de cantidad. 

Tarjeta #2 cantidad. B p B 

Tarjeta #3 cantidad con 
requisito de variedad. te fe te 

Tarjeta #4 cantidad y ji-
ferenciaciOn entre letras 
y otros signos. Sd+m? $b-n "'d+m$ 

Tarjeta #5 cantidad v ti- fa_ po de letra con requisito -;PiY ~ de variedad. 

TarJ~ta #5 variedad y tipo 
(Jl;JüJVn/ de letra con requisito de /J7V7/V7lVJJ!/ tn-12/l'l/l'l/ 

cantidad. 

Tarjeta #7 variedad y tipo 
a,a..a..a.J ~ ~ de letra con requisito de 

cantidad. 

Tarjeta #B cantidad y dife 
renciaci'-n entre letra y 
nt.imero. 4 3 s 
Tarjeta #9 cantidad, varie 
dad y diferenciación entre 
letras y nomeros. 194 163 236 

PRUEBA PARA LA ESCRITURA DE PALABRAS. 

El objetivo de la prueba es con,~cer las producciones e 

interpretaciones que los deficientes ~entales realizan a partir 

del dictado de una serie de ~alabras. para vbtener indicadvr~s 

que permitan comprender los .jifi::!r'=!'ntes momentor: evolutivos que 



constituyen el proceso •je adquisicior. de la lengua escrita. 

La primera toma corresponde a la Prueba Monterrey, la 

que esta dividida en dos partes. La primera est! inteerada por 

cinco palabras que el sujeto debe escribir conforme se le dictan: 

si en este momento se le ubica en el nivel alfabético, se pasaré 

a la segunda, que consiste en transformaciones de palabras. 

Las palabras son las siguientes: 

ll venado 
2) gaviota 
3) ardilla 
4) cabra 
5) venadito 

Las transf orrnaciones de las palabras .propu~stas son: 

6) lobo - loba 
7) toro - vaca 
6) pato - gato 
9) mosca - mono 

10) raton - ratones. 

Las siguientes dos tomas fueron retomadas de: "PrQP!J.~§:~2 

para el aprendizaje de la lengua escrita. Guia de evaluación. 

{GOHEZ PALACIOS, 1987: 39, 53!. C~da una de las tomas estA 

integrada por siete palabras referentes al mismo campo semántico. 

Cal igual que la anterior). 

La lista de palabras S'= elaboró para ~ue cada una tenga 

una complejidad creciente. en cuanto a Qrtografia y nómero de 

silabas que la componen, as1 se tiene una monosilaba, des 

bisllabas. dos trisílabas y dos cuatrtsllaba~. 
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Las palabr.:'ls son: 

TOMA 2 TOMA 3 

l) tren dulce 
2) trompo chile 
J) barco pan 
4) pista naranja 
5) pelo u almendra 
6) bicicleta chilaquiles 
7) papalote tamarindo 

PRUEBAS PARA ESTABLECER LA RELAC!ON ENTRE EL TEXTO Y LA 
IMAGEN 

L:·s ejemplos utilizados en la presente etapa, est~n 

!JE~g~D". CFERREIRO •. 1982c; 15), adaptados a las tres tomas que 

en la investigacion se realizaron. 

La prueba va permitir conocer que tanto depende en 

los deficientes mentales. la la interpretación del texto, de la 

imagen y, las posibles interpretaciones cuando se enfrentan a 

varias imag~nes con una palabra. varias palabras con una imagen o 

viceverza. 

Aqu1 se le describe al deficiente mental la imAgen o 

im~genes que aparecen en las !Aminas, las que pueden coincidir o 

no con ~l texto, posteriormente se le pide que realice una 

anticipación preguntandole: 7qué crees que diga aqu!? v. por 

Ultimo la confirmación o modificación centrándose en el texto 

<muestrame como dice. ~. 7_dOnde dice ... ? -se-nalamient·:.-l. 

Se introduce una variante. al m~~trar también léminas con 
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imagen Ces) y una palabra u oracion y láminas sin imá~en cQn el 

mismc texto. para verificar la dependencia del texto. del dibujo 

y, la retenciOn que los deficientes mentales tienen respecto al 

mismo texto presente en dos situaciones distintas. 

Cada toma, por lo tanto, estA integrada por ocho !Aminas 

de la si~uiente manera: 

La primera tarjeta de cada tema tiene como objetive 

verificar si el texto es anticipado partir de la imagen, 

creando una situaciOn conflictiva al tratar de encontrar en el 

texto indices que lo confirmen. 

En la segunda lámina el nombre de la imagen esta en el 

texto precedido de un articulo, pero zqué hace el deficiente 

mental con el sobrante que no se predice a partir de la imagen? 

La lamina #3 en cada toma cumple diferentes funciones: 

Para indio, en la descripciOn se mencionan varios 

neimbres, uno de los cuales "indio'' empieza con "1" que puede 

servir de 1ndi1:'2 para la predicción y/o confirmación de la 

anticipa.:i·~n. 

Para las tres se~oras, la d~scripción ~mplea una palabra 

que no pertenece al texto, provocando el conlicto entre la letra 

"m'' y una anticipac.ion que no la incluve. 
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Ccn el te~to de c~rral sucede alg: similar que con el 

anterior. difiere en qu.: en la descripciOn se menciona varios 

nombres y solo aparece una palabra y en el valor potencial de la 

consonante inicial como indice de predicciOn o confirmaciOn. 

Para las tarjetas #4 

En la des:ripcien de ld tarjeta de la primera ~orna no se 

incluye ninguna palabra de la oraciOn, la cual contiene elementos 

de diferente longituj {articules) para corrobordr el requisito de 

cantidad m!nima de letras requeridas. 

Para las otras !Aminas en la descripcion se incluye un 

nombre que aparecera en el texto. pero algun.:ts de las palabras 

escritas comien=an con la misma letra que le corresponderla al 

enunciado (carro-corren; mole-malo: mandarinas-maduro} provocando 

una situación conflictiva para los que son capaces de utilizar 

las letras con su valor sonoro inicial como indices de predicción 

v/o verif1caciOnl. 

Las otras léminas no se ini:luv.a:n en el fasi:1culo :?. , se 

tomarón en cuenta para verificar qué tanto dependen los 

deficientes mentales de: dibuJo pcr3 interpretar un textc, y si 

esta interpretaciOn varia ccn imagen y sin ella. 

NOTA: En el fasclculo #3 se mencion¿s que una parte importante de 
la investigación es la des~ripción qu~ de las imAgenes 
realiza el investigador. la cual pued~ incidir en las 
respuestas de l~s sujetos. 
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Elote 
I'elota 
Lilll6n 

:Pato 
Taza sobre plato 
l'olicia 

Manso 
:lote 
Fato 
Pescado 

rerro corriendo ~dele.~te de 
un:'ls latae 

Fla.tanoe y me.nrhtrinne 

Aldea india 
Dos ec:ioraa 

Corral con anir.mle:~ 

Rio con diversos anic<:ilee 
Carros y camioae.;; 

Cazuelas humeant~s 

T '> X ".' O 

elote 
: 9lota 
limón 
pato 
asa 
o.e ente 

el mOJlBO caté maduro 
el elote es sabroso 
31 pato nc..da 

el peccado nada 
:J. perro corre 

lot; pla tanoa están mr:durou 

indio 

mujeres 

corral 

!os animales e9tán en el rio 
Ioa carros corren 
eJ atole esté malo 



INT!RPR!TACION O! LOS ELEMENTOS DE UNA ORACION SIN IMAGEN. 

El objetivo de esta prueba es conocer cuales son las 

concepciones de los sujetos de la muestra acerca de los elementos 

que aparecen en una oración esCrita. 

Se parte del supuesto de que cada sujeto deberla de 

compartir con el experimentador que todas las palabras 

pronunciadas, cuando se lee. estén escritas. y que el orden en 

que estan escritas es el mismo que el orden de las palabras 

leidas. 

Para verificar lo anterior, primero se escribe la oraciOn 

a analizar, leyendo lo que dice, posteriormente se pide que 

repita la oración de corrido, lo que se realiza cuantas veces sea 

necesario hasta que repita la oración correctamente, una vez 

logrado, esto se procede al interrogatorio. el cual consiste en 

dos par~e: V~rbalización y seNalamiento. 

La verbalización es la respuesta oral que el sujeto da a 

las preguntas del investigador cuando se le interroga: ... 70ué 

crees ~ue diga aqui?. 

El senalamiento se realiza cuando ~l deficiente mental 

responde a las preguntas: ... 701ra 

dedo. 
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En cada orac!on existe por lo menos un elemento 

conflictivo pc•r el requisito de cantidad minima (articulo 

Is) y!o preposiciones). 

En la segunda oracivn los sustantivos v el verbo empiezan 

con "p" que presenta un problema, si se toma a la "p" de "papá", 

como guia para realizar el senalamiento y la verbalización. 

La tercera oraci~n. adernés je tener dos articulos tun~ 

definido y el otro indefinidc> tiene un suEtantivo v ql verbo ce~ 

la letra "eº al inicio de la palabra, que podria dificultar la 

interpretación si se usa es~a letra como indice de predicción. 

La primera oración es: 

EL NI"O SUBE LA ESCALERA 
(FERREIRO, 1983' 7) 

La segunda: 

PAPA PATEA LA PELOTA 

Y la tercera: 

LA NENA COME UN CARAMELO. 
IFERREIRO, 1989, 143, 14~l 

4.4 ANALISIS Y CONCLUSION 

Partiendo del anllisis de los resultadns 1e la 

investigar:íOn realizada observo que ~l deficient¡:: r..ental es un 

sujeto cognoscente que inter~ctua continuam~nt~ con su medi'::' 

ambiente por a llegar a :,:.mprenderlo, 1::.ara lo :ual, no se base 

simplem'i:nte ~n la ·:·bservaciC•n riasiv~ de su -?ntorr.•:.. sine· en la 

-1,jQ-



modificacion de el por medie> de la acciGn. ·:orno una forma de 

conocerlo, cuestionardose continuamente sobre su naturaleza. 

El grado de actividad, asl como la calidad de ésta 

depende de una gran variedad de factores pero principalmente de: 

Las caracteristicas f1sica e intelectuales del sujeto, es decir. 

si posee las aptitudes necesarias para realizar cualquier 

actividad, en mi caso la lectura y escritura; asi como las 

oportunidades que le ~frescan la familiar. la escuela y la 

sociedad en general. 

Dentro de la !amllia es donde, precisamente. observé que 

mAs se coharta la libertad del hijo deficiente mental para 

realizar alguna actividad. cono consecuencia de ac~itudes 

negativas de rechazo o excesiva protección que, inhiben la 

espontaneidad del nino limit~ndolo aun más. 

Las instituciones educativas. creadas especialmente para 

este tipo de personas. tienden a tratarlos como ninos pequenos y 

torpes. por le que la educación académica que les proporcionan 

esta basada en programas educativos pata nirtos "normales". 

ºadapt.andolos" a su población. sin considerar .sus caracteristicas 

y el tiemPc• necesario para aplicarlos. actemAs de basarse en la 

repetJ.cion mec.b.nica de eJereicics, tendiente. no a su 

comprensión, sino a la. "adquisición" de conocimientos y destrezas 

por imitaci6n, p~esentandose frecu~ntemente el estancamiento del 

indiv1dio en niveles inferiores. 
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Por otra ¡:,arte al ester el suJato deficiente m-=nt.al en 

una instituciOn especial. donde convive con individuvs iguales a 

<!>l. tiende a adaptarse a este medio bajando su niv~l. 

desaprovechando las habilidades que posee, vivir dentro de una 

institucion y con companercs iguales a él o un poco Co mucho) mAs 

capaces provoca cambios favorables, sobre todo en aspectos 

sociales y de comun1cacion, dAndole la saguridad v confianza para 

''pr~bar'' lo que sabe hacer ante sus semeJances. sin embargo, 

independientemente de lo anterior observé que ala mayoría se le 

relega de su ~cntexto. social, cre~ndole un mundo apar~e. donde 

no se le ver~ o:omo diferente a los dem.ti.s, ni se tratará de abusar 

de él. sin embargo se le priva de relacionarse con otras personas 

que podrian enriqueserlo tanto personal corno intelectualmente. 

Aun asi. el deficiente mental percibe el mundo que lo 

rodea. cuesti·:inJJndose y tratando de explicarse su naturaleza. 

Aprende en la medida. que interactua, modifica y transforma su 

rnedio, siendr:i al mismo tiempo transformado. 

Ahora bien, en una sociedad que brinda a todos sus 

integrantes. sin descriminar a ninguno. el permanente contacto 

con la lectura y escritura, a través de diferentes port~dotee, es 

ilOgico suponer q~e el dificiente mental no se percata de ellas. 

El deficiente mental €labora hipOtesis referentes a la naturaleza 

y función de la lecto-escritura, al cuestionarse sobre ella. al 

estar presente en actos de lectura y escritura realizados por 

otros. e inclusv. al iniciar su ed•Jcac.ión formal donde se 

pretende que aprenoa. a leer y i:!sc.ribir. Ellos: van ·:onstru.,,endc• 
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su ..:onocimie.ntv €:1 que .j;:pend-:=:ré d~ las. caracter1sticas dE: cada 

sujeto v la motivaciOn que reciban dentro y fuera de su n~cleo 

familiar v educativo. esta tllt1ma es ~sencial para el procese• 

de adquisicion del conocimiento, puesto que el deficiente mental 

necesita .:onstantemente muestras de aceptaciOn haci.3' él '/ hacia 

lo que realiza. 

Retvmando lo a:-1t:eri·:ir y con base en el anti! is is de los 

resultados obtenidos al aplicar una serie .j"= pruebas {pro¡:.,uestas 

por Emilia Ferreiro v Margarita Gome= Palacios) tendi~nt-=s a 

verificar las hipótesis: que lc·s deficientes mentales realizan 

respecto a los requisitos que debe de c~m~lir un textc para 

poder ser leido: la escritura "? int.-:rpretdci !>n de S'.J prop1:. 

¡:.roducc i6n eser ita: 

imagen(esJ y la interpretac.iOn de los e::lementos de una C·raci.!n 

sin ima¡;en. trataré de constatar que 'E:f0::ctivarnent02 ln:: 

deficientes mentales, en el proceso de const.rucciOn de la l•'?ngua 

escrita, pasan por 

Ferreiro. para 

independiente. 

lo 

los mismos niveles que ~1ropone Emilia 

cual anali::aré cada prueba de forma 

4.4.1 REQUISITOS PARA QUE UN TIXTO DIGA ALGO. 

Con el anAlisis de las ~raficas de pvr,:entaJe por niveles 

v la comparativa de niveles. se puede observar que los requisitos 

predominantes para que un te"-tt(l di~a a.lgo s,...·n el d~ cant1dac y 

variedad, siendo la primera la m~s s~br@salient~. 



Con las ot·servacior1es realizadas. en <e:sta pruet•a. i::l 

requ1si to ele cantidad fue de d·:·s 1-=tras t:omo minimo, la mayor!& 

ante la presencia de tarjetas con d•:'s le.tras indicaban que ~stas 

serv1an para leer. porque habla letras y ademas eran dos, 

Con respecto al requisito de variedad se establece que 

con letras iguales no se puede leer. necesitan ser diferentes 

porque. ieuales no dicen nada. 

Otro requisito que se c•bservo, aunque en mencr 

porcentaje, fue el de tamáno, letras pequenas no sirven para 

leer. deben ser grandes sino. no se pueden leer. 

Independientemente de los anteriores requisitos, los 

deficientes mentales estudiados consideran que la simple 

pre~encia de letras es suficiente para que se pueda leer. Lo 

anterior se manif iest~ en el aumento del nómero de respuestas de 

este tipo conforme avanzaba la investigación, lo cual se observa 

en la grc!.flc~ #1. La que esté muy relacionada con la 

1nd1ferenciaci~·n entre letras. nümeros Y otros signos. Para la 

mayoria bastat.a con que fueran mue.has "letras" para poder leer. 

incluso al~unos confundtan el 3 con la B. el 6 con la G y el 5 

con la S. signos que gr~ficamente son muy semejantes entre si. 

Por ejemplo: 

ANTONIO TARJETA 9 TOMA 2 

!Esta tarJ~ta sirve para leer? Si 
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iPor '~Ué? 

1Con letras se puede leer? 51 

Dim~ qué letras hay (senalando) esta la 
/B/ - (3) y la /H/ - (16l 

es decir confundian los nümervs con las letras. 

Esta respuesta disminuyo confonr.e avanzo la 

investigacion. asi del 18. 97. ".lUE: se presentó ·~n la primera toma 

se redujo al 17.37. e:n la segunda 'J vol•1i~· a aumentar en la 

tercera quedando nuevamente en 18. 97.. como: -:onsecuencia de las 

oscilaciones que son caracterieticas de este s1ndrome:, t:s decir 

de los falsos equilibrios. 

Con respecto al uso d~ indices es ne·:esario re:;: altar que 

en la tarjeta numero seis de todas las tomas. {rnmmm. nnnn,nnnhl 

los sujetos exteriorizaron que servia para leer porque era la 

letra /m/ de mama. e incluso que en ellas decia. o bien, ma o 

mama. Por ejemplo: 

ENRIQUE 

1Sirve para leer? 

7Por qué? 

1Se puede leer en ella? 

7oonde le falta? 

entonces 7airve para leer 
aunque le falte la letra a? 

TARJETA #6 TCMA 3 

51 

Porque esta esta (senalando) la 
1m1 de mamá. 

Si dice mamá, aunque le falta la 
a. 
Aqu1 {senalandc· con el ded·-d rmnn 

~ryy.ru 
Si. ~st~ 13 /m/ di~e mamé. 
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Lo anterior como resultado del sist~ma escolarizado en el 

que se les ensenan las letras por medi·:> de 1ndic.: por ejemplo: la 

tml de mamA. la /p/ de papA, etc. 

Otros indicaban cc.mo indices las letras de sus nombres. 

por ejempl·:i la /g/ de Gustavo. la / t/ de Tono. la /R/ de Rob.erto, 

por lo que la(s) tarjetas si serv1an para leer porqu~ ah1 estaban 

las letras .:on las que se es<:rlt·e su n.:.mbre. s1nci es que el 

noobre. Por ejemplo: 

GUSTAVO 

7Esta tarjeta sirve para leer? 

'!Por qué? 

LPorqué esta la /g/ sirve para 
le:er? 

1oue dice? 

7Podria decir otra cosa 

TARJETA 5 TOMA 3 

Si 

(senalando la letra l /g/ 

Si /'f!../ Gustavo 

Gustavo 

No Csehalando la letra /g/l 
Gustavo. 

Pcr óltimo mencionaré que todos, a excep:1~n de Antonio. 

que por problemas de percep.:ión no distingue formas. no 

presentaron dificultad en el tipo d~ letra usadv. es de~ir, tanto 

en manuscrita, imprenta. mayüscula y minüscula. reconoc1an letras 

no confundiéndolas con rayitas v monitos y, por 1~ tanto eerv1an 

para leer. 
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4.4.2 ANAL1S18 DI LA ISCRlTUiA DE PALA&RAI 

A partir del anAlisis de los resultados del dictado de 

palabras. que se les hizo al grupo de deficientes mentales con el 

que trabaje, para establecer la relacion entre su producción 

escrita y la interpretacion que realizaron de ella, llego a la 

conclusiOn de qu~ ellos pasan por los niveles que propone 

Ferreirv,desde los niveles m~s primitivos caracterizado por el 

"chorizo" hasta la escritura "correcta" de las palabras realizada 

solamente por Ra~l. prl'?sentandose niveles intermedios, 

prevaleciendo respuestas de la categoria A3, 84, Ca, F14 y F22. 

Lo anterior no se toma ~orno un criterio general, sino solamente 

como un ejemplo especifico de los resultados obtenidos de la 

investigación. 

Las primeras tres categorias corresponden al nivel 

presilábico. que es e·l que predomina en todas las tomas, la 

categor1e F12 del nivel silAbico que solo se inanifesti:> en la 

se~unda toma v la 12~ del nivel alfabético que fue constante en 

todas las tomas. 

En la categor1a A3. donde Antonio es representativo de 

ésta, los sujetos escriben graf1as o seudografias sin control de 

can~idad y el fin lo establece el limite de hoja. en la 

Ilustracion 1 se observa que en escritura predominan las bolitas 

y una que otra letra sin control de cantidad. iniciando la 

escritura donde empieza la hoja V finalizándola donde termina la 

hoja, e incluso empieza nuevamente la es~ritura. Ademé;s en su 



produce ion escrita no r.<:!ali ::a distinciones notables entre 1 a 

~scritura de una palabra a otra para dif&renciarlas. La 

ilustracion 2 confirma este tipo de respuestas, donde la 

verbalizaciOn de lo que esta escribiendo recae en la grafia con 

la que finaliza su escritura, es decir. medida qu~ va 

escribiendo. pronuncia la palabra, escribiendo tantas graf!as 

como le de tiempo antes de terminar una silaba. lo ant~11'r es 

refleJ0 de la f0rma en la que se trata de ensenar a es~r1bir y, 

sobJ·e todo 

silabas. 

En 

l~er, efectuando el r~cortt d~ la pal~bro en 

la cate?,orla B. cc.mo en .~¡ -:asv de .;ust ave .• 

(ilustración 3) prevalece el empleo de letras igual~s ·1 er1 el 

mismo .!irden para escribir palabras dif~rentes. donde el 

significado es subjetivo, en tanto que, depende del sujeto que 

realiza la escritura. 

La categoria C9 es aquella en la que s~ utilizan l~tra~ 

convencionales, controlando la cantidad y la variedad. para 

establecer diferencias entre: una palat.ra v >:otra. por ejemple· 

Enrique en la Toma <Ilustración 4) utiliza diferentes letras 

con cantidad variable para escribir v diferenciar cada unu de las 

palabras que se le dictaren. la interpre~~~i~·n fue 1~pr~~isa. ~l 

realizar el senalamiento de corrido sin rec-:·rtes. como se aprecia 

en la hoja de respuesta. En les segunda toma Enrique no ¡: .. recisa 

del requisitc· de cantidad. po:;.rque le bast·!· c:·n una sc.lói letra 

para escribir una palabra, r~piti~n~o la l~tra m/ rara e~c1·1tir 

tren'! pista, ¡:.ero para ,.~lot:a utili~~ la /R/. en las :tras 
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palabras utiliza mas letras controlando la cantidad .. ::orno s.e 

observa, ccinciden en él dos niveles: el nivel O, en el que todo 

se escribe con las mismas letras y, en este caso solamente con 

una. el C9 en el ~ue utiliza diferentes letras y en cantidad 

yariable para representar diferentes palabras. 

La cat.egc0 ria Ol.O se establece como un nivel intermedio en 

donde se comienza a considerar la relación de la(s) letra(sl con 

la sonoridad de la palabn:l. Por e.ie:mplc'. con Salvador en la toma 

2 filustracion 5) la correspondencia entre letra y sonoridad 

recae en la primera y en la óltima letra; para trompo escribe la 

/ti al mismo tiempo que pronuncia ítrom} y la o al realizar la 

emision de la ~ltima silaba ¡po). Para barco la correspondencia 

es en la tercera ven la ültima letra. (bar-r. co-o-ro) adem~s se 

observa que su escritura debe de cumplir con el requisito de 

cantidad por lo que repite le escrito anteriormente realizando el 

sehalamiento de corrido quedando su escritura dividida en dos 

partes iguales {to to, r~ ro). 

La r~spuesta que sólo se presentó una vez fue la F14, que 

se caracteriza por una escritura ail~bica, eon una marcada 

exigencia de cantidad y sin valor sonoro convencional. 

(Ilustrac!On 61 Juan escribe para cada silaba una letra, por 

ejemplo. en chilaquiles 1T-chi, e-la. 

palabra est6 integrada con varias 

s-qui. i-les) porque la 

silabas, realizando la 

corresponrlencia 

los bis1lat.os 

una letra una silaba, pero con los monosilabas y 

letras. las que no slenifican nada, 

solamente para cumplir con el re~uisito de cantidad, cerno se 
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aprecia en lo siguien~e: para dulce escribe ie-T donde la T-dul, 

e-ce, el guion y la i no significan nada soló los pone porque si. 

La categoría mas alta y que solamente se presentó en el 

mismo sujeto fue la de RaUl, al utilizar en cada una de sus 

producciones escritas las letras adecuadas en relación al valor 

sonoro convencional (ilustración 7), es decir sabe escribir 

correctamente, realizando la verbalización y diviendc la palabra 

en silabas. 

A partir de lo anterior y remitiéndome a los porcentajes, 

se observa que la mayoría de los sujetos permanecieron durante 

el desarrollo de la investigación ~n el nivel presilabico, 

notandose pocas variaciones en relación al procentaje, en el que 

a excepcion de la toma dos, donde se presento la respuesta del 

tipo F12, no hubieron variaciones significativas. 

~on respecto la evolución individual, la mayoria 

permanece constante en sus respuestas. mostrándose alguna 

variación en las respuestas de Gustavo y Maria del Carmen, que 

manifiestan respuestas que van de una categoria inferior a una 

superior. regresando posteriormente a la categoria inferior, y en 

el caso de Francisco la evoluci6n fue de un nivel a otro. 

Por otra parte se observa que las letras utilizadas no 

tienen ielacion con la sonoridad de la palabra e incluso no se 

presenta gran variedad entre una palabra y otra. utilizando 

r.e.1-, en la mayoria de los casos. 
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4,4,3 RILACION INTRI TIKTO 1 IMAOIN 

Las conclusiones a las que llego en esta etapa son: 

1) Los sujetos diferencian perfectamente la funciOn del 

texto que sirve para leer y la de la imagen para ver: 2) La 

interpretación del texto depende en un 91.25f. de la imagen, donde 

se distinguen diferentes tipos de respuetas, y 3) la comparación 

de los resultadc.s obtenidos en cada toma muestran oscilación en 

las respuestas de los sujetos. 

Con respecto al primer punto todos los sujetos al 

mo~trarles l~minas con una{sl imagentes) y una palabra u oración. 

y posteriormente al preguntArseles dónde habia algo para leer. le 

asignaban a la palabra u oración esta función y al dibujo lo 

consideraban como algo .que servia para ver. 

JUAN 

Muéstrame donde hay algo para 
leer. 

7,0u'.!: dira? 

Y aqui {se podra leer? (sena
lando el dibuJo. 

:?Por qué? 

fY para que sirven? 

Y. aqui si se puede leer (se
Nalando el texto) 

LAMINA #5 TOHA 2 

Aqui (senalando de corrido el 
texto. 

Taza 

No 

Pues porque son monitos y no sir
ven. 

Para ver 

Si, porque esta la /a/ y la /e/ 
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Las respuestas de los demas sujetos son muy parecidas a 

la anterior en cuanto que el texto, al tener letras, se puede 

leer Y la imagen, al haber "monitos", no sirve para leer sino 

para ver. 

En el segundo punto se trata de establecer cuanto depende 

la interpretacion que se realiza del texto de la imagen. -a 

excepciOn de siete respuestas en la primera toma, en la que el 

texto es independiente de la imagen, es decir. el dibujo no se 

utiliza para anticipar el significado de lo escrito. el cual no 

tiene ningOn sentido, siendo Unicamente letras independientes sin 

relacion entre si- la mayoria tomo como base al dibujo para 

anticipar o predecir el significado del texto, lo que se 

corraboro con las l~minas adicionales, en las que se les muestra 

el mismo texto Con imagen y sin ella, donde es necesaria la 

presencia del dibuJo para saber lo que dicen las letras. 

ANTONIO LAHINA #5 TOHA 3 (Agente) 

Indicame con tu dedo dOnde Aquí (senala de corrido)' 
hay algo para le~r. 

7Hay algo para leer? 51, seri.ala el texto 

10ué dice? Policia 

Dice policia. ¿no podria decir No. 
agente? 

7Por qué? Pues porque.no ves que tiene la 
macána y la gorra de policia. 

Senalame donde hay algo para 
leer. 

LAMINA #6 TOHA 
imagen (agente) 

3 <Texto sin 

aqu1 (senala el t~xto de corrido) 
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?Como sabes que ahi se puede 
ieer? 

¿Oué dira. me puedes decir? 

]Como qué es lo que necesita? 

?Con mAs letras sabrAs lo que 
dice? 

?.Por qué:? 

Por que hay letras. 

No sé ... necesita algo. 

No se ... mas letras tres o cuatro 

No. 

Pues porque no hay ningón dibujo. 

ABi que necesitas que esté el Pues si, necesito el dibujo para 
dibujo saber, sin él no se. 

El siguiente ejemplo es aón m~s representativo de este 

tipo de respuestas, puesto que Raól, aunque "leia" muy bien el 

texto. menciono que lo escrito estaba mal, ya que deberia de 

decir el nombre de lo representado. 

RAUL 

Muéstrame donde hay algo para 
leer. 

]Me puedes decir que dice? 

LAMINA #6 TOMA 2 (asa) 

Aqu1 (senala el texto) 

dice /a/ /s/ /a/ asa, pero le 
falta la /t/ para que diga taza. 

Entonces. zqué debe decir? taza, debe decir taza. 

7como lo sabes? Pues porque hay una taza. 

1No podrla decir entonces asa? No. porque hay una taza. le falta 
la /t/. 

Para corroborar lo anterior se le mostrO otra lámina •:on 

un senc•r fumando pipa, el texto es pipa. 

RaOl mira aqui estA pap~ fum~n Aqui <seNala el texto) 
do pipa, EeMAlame donde hay 
algo para leer 

7oué dice? Pi-pa dice pipa 

7Puede decir otra cosa? Si. papa. 
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ZPor qu~7 Pues porque esta papá 

Entonces estA bien que diga No. 

~" 
Oue deberia decir PapA, porque estA pap~. 

RaUl aunque realiza el descifrado correcto del texto, lo 

confirma con lo representado en la imagen y no al contrario, 

llegando, incluso. a mencionar que el texto esté mal escrito, e 

le faltan letras para que diga el nombre del objeto representado. 

Una de las respuestas que mas se presento fue la O 

la cual corrobora lo anteriormente expuesto, consistente en 

identificar er la escritura solamente el nombre del objeto 

potencialmente representado, no pudiendo decir otra cosa. 

GUSTAVO 

7oonde haY algo para leer? 

[Oué dice? 

?Puede decir juguete? 

Sanalame dOnde hay algo para 
leer 

[Oué dice? 

1como lo sabes? 

1Puede decir el pato nada? 

TOMA #2 LAMINA 5 

Senala todo el texto. 

Pelota 

No. pelota. 

TOMA #3 LAMINA 7 

Aqui (seMala todo el texto de co
rrido. 

Pa~o 

Porque hay un cuac-cuac 

No solo pato, cuac-cuac. 

El sonido que emite tratando de imitar el graznido de un 

pato lo realiza para reforzar que dice pato. v solamente ~Eto. 
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porque hay un pato. 

Esta respuesta se presento con mayor frecuencia en la 

Toma #2 con un total de trece casos. En la primera toma sólo se 

registraron tres respuestas, elevándose en la segunda y 

disminuyendo notablemente en la tercera toma con un total de 

cinco casos. 

El tipo de respuesta que prevaleció en la primera toma 

fue la J3, la que se caracteriza principalmente Por considerar 

las caracter1st1cas cualitativas del texto, pero en el cuál están 

representados sonidos. carente de significado. es decir. los 

sujetos realizan el descifrado de la palabra u oración. pero no 

logran integrar estos elementos, Viéndolos aisladamente por lo 

que no tienen ningun significado. el que depende o está en 

relación con la im~gen. 

SALVADOR 

Ind!came
1

dOnde hay algo para 
leer. 

]Oué dice, me podrías decir? 

Entonces !qué dice? 

7como sabes qu~ dice ardilla? 

?Podria decir los animales 
~stAn en el rio? 

~Dónde? 

TOMA #1 LAMINA 4 

Aqut (senalando todo el texto de 
corrido). 

Si, 
~/ 
/an/ 

dice /l/ /os/ /a/ In/ /ni/ 
/ma/ /es/ /les/ /e/ /es/ /ti 
/en/ /el/ /r/ /i/io/. 

Ardilla 

Pues porque hay una ardilla 
(senalando la ardilla! 

Si. porque hay un pescado, un pa
to. una maripoza, otro pescado 

aqui, {sehalamiento impreciso) 

En relación a los porcentajes ccmparativos de las tomas 'l 
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los tres grupos. en los que se dividieron los tipos de 

respuestas, observe que se muestran variantes de una toma a otra. 

Estas variaciones se manifestaron principalmente en el Grupo 2, 

el cual durante la primera y segunda toma permanece constante, 

pero en la tercera muestra un incremento significativo. 

consecuencia del incremento del n~mero de repuestas del tipo G y 

H. La primera consiste en designarle a cada fragmento de la 

oracion o a cada letra de la palabra. el nombre del objeto 

representado, las respuestas del tipo H son aquellas en las que 

se le designa a cada fragmento de la oración o a cada letra de la 

palabra nombres diferentes relacionados con la imagen e incluso 

oraciones, por lo que al final de la investigación un alto 

porcentaje consideró las propiedades cuantitativas del texto, en 

comparaciOn con la primera toma en la que prevalecieron las 

respuestas que consideraban las propiedades cualitativ~s de lo 

que estaba escrito, tratando de verificar sus anticipaciones, 

realizadas a partir del dibujo, en indicadores proporcionados por 

el texto. En la segunda toma el grupo que prevaleciO fue el grupo 

uno, por el aumento de respuestas del tipo o, en el que se da una 

indiferenciacion entre la función del texto y el dibujo, no 

considerdndosé las caracteristicas cuantitativas ni cualitativas 

de lo que esta escrito. 

Todo lo anterior es consecuencia de las constantes 

oscilaciones de las respuestas dadas que. incluso dentro de una 

misma toma, fueron divergentes en el tipo de respuestas que daban 

para cada lamina. Estas oscilaciones se aprecian claramente en la 

gr&fica comparativa del tipo de respuestas dadas por los sujetos 
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en cada toma. en la que se representa ese contlnuc sube v bajg de 

un nivel a otro. prevalecienJv rGspuestas d~l ?rupo dos. y en un 

porcentaje reducido, aunque sígnificativo, respuestas del grupo 

uno. 

El tipo de respuestas que tuvo menor frecuencia, aunque 

solamente se presento en la primera toma, fue la consistente en 

tratar al texto como una seríe de marcas sin relacion alguna con 

el dibujo. Por ejemplo, 

ENRIQUE 

Sen&lame dónde hoy algo para 
leer. 

{Me podr1as decir que dice? 

fNo hay mas letras? 

zy ah! que dice? 

2Podria decir indio? 

LAMINA #1 TOMA ¡ 

SeNala el texto de corrido. 

Nadam~s dice /o/ (senala la letra 
O) 

Si, senala el texto de corrido. 

No dice nada, no hay nada. 

No. nadam!s /o/. 

Por Ultimo hav que resaltar que todos dependen de la 

imagen y sus elementos para predecir y verificar el texto, 

independientem~nte si éste nos da o ne• indicadores para 

corroborar la anticipac10n. lle~ando al ~aso extremo ~ue cuando 

el texto no verifica la anticipaciOn, entonces esta mal 

escrito. como lo muestr~ claramente Raúl. 
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4,4.4 AllALIIII DI LA INTIRPRITACION DI ~I ILIHINTOI DI UNA 

ORACION BIH IHAOIN 

en 

de 

Uno de los principales problemas con el que me enfrenté 

el analisis de 

los elementvs 

las pruebas para establecer la interpretación 

de una oración sin imagen, fue con la 

disociaci<!1n de las respues~as donde se rcqueria senalamit:nto y en 

donde se realizaba la v~Tbalización. lo que dificultó la 

ubicaciOn dentro de un nivel u otro de los suJetos. 

En esta prueba los niveles que prevalecieron en 

porcentajes iguales fueron el prelingUistico y lingU1st1co, 

observandose un procentaje m1nimo en el concreto. 

Las respuestas d~l nivel concreto son aquelles en las que 

las palabras .no son consideradas corno obJ~tos simbOlicos que 

representan algo, por lo que el texto escrito no dice nada, o se 

limita a la mención de las letras sin ninguna relación. 

Enrique da las siguientes respuestas: 

Para el senalamier.to al pedirle que indicara d~nd·~ decia 

escalera realizaba lo sigui~nte: 
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senalamiento de corrido sin corte5. no resp~tando los recortes 

del texto. lo anterior se presento en todos los reactivos que 

exigian senalamiento. 

En la verbalizaciOn al pedirle que mencionara lo que 

dec1a en ... hacia lo siguiente: 

ENRIQUE 

?Otie dirb aqui? (Ell 
?Entonces qu~ dira? 
y aqui ?qué dirA? (SUBE) 
1Puede decir sube? 

TOMA 1 

E de Enrique 
E de Enrique 
B de Seto 
No. B de Beto 

Asi sucesivamente en °;.ada pre~unta q11.=. requ.~r1.:.. de la 

verbaliz.aciOn. 

El nivel prelingU1stico abarca los subniveles o. E y F. 

En el o las palabras ne· se conciben independientes, sino 

en relaciOn con toda la frase escrita ccmo totalidad. O~ntro de 

esta respuesta se presento con mayor frecuencia la categoria 07 

en la que se completa verbalmente cada pregunta, negando la 

existencia aislada de cada palabra. donde el 3enala~iento es 

imprP-ciso o cor,tradictorio, refiriéndc.s-: a la oraciOn en su 

totalidad. a una parte o a varias. 

Juan Francisco, por ejemplo, realiza el 

analisis de la oración "EL NINO SUBE LA ESCALERA". en la 
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verbalizaciOn de cada una de las palabras menciona que dice toda 

la oracion o una parte. 

JUAN FRANCISCO 

ZOué dir! aqu1? (EL)' 
70ué dira aqui? (ESCALERA) 
7Podr1a decir nada mAs escalera 

TOMA 1 

Subiendo la escalera 
Ni~o sube la escalera 
Subiendo la escalera. 

En el senalamiento lo mismo pod1a ubicar en NINO el niho 

como la, o en ESCALERA escalera o sube. 

El nivel E no se presentó, pero si el F que consiste en 

dar sólo sustantivos como respuesta de verbalización y para 

cubrir el sobrante se pueden mencionar otros relacionados 

sem~nticamente o no. 

Gustavo en la verbalización de los elementos de la 

oracion: 

La nena come un caramelo. 

GUSTAVO 

701.lé dir~ aqui? lLA) 
7aué dirb aqui? <UN) 

'I'OHA 3 

Nena 
nena 

con estos fragmentos pequenos solo dice una palabra. pero con los 

mas grandes: 

?Qué dira aqui? {COME> 
ZOué dirb aqu1? (NENA) 

nena. dulce 
nena, dulce. 
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ademas en la senal1zacion de los arttculos. los ignora no dando 

ninguna respuesta o les agrega otras letras, por ejemplo: 

Oira "la" ?donde? 
Dir&. "un" ]donde? 

(caramelo) la ele 
no. 

por lo que dOnde hay pocas letras solamente dice una palabra, con 

mas letras dicen mAs palabras (en este caso dos> 

Al nivel alfabético lo integran los subniveles A, 8, c. 

en esta investi~aciOn no se presentaron respuestas de los tipos B 

y c. 

El subnivel A se caracteriza por la suposición de que a 

cada una de las palabras emitidas les corresponda una de las 

partes del texto. En esta investigación la categorla que 

prevalec!O fue la A2 en la que se usa el descifrado o el empleo 

de indices para la ·Ubicación de cada palabra dentro de la 

oración., 

En la oración: 

PAPA PATEA LA PELOTA 

Maria del Carmen realiza perfectamente el senalamiento. y 

en la verbalizaciOn se presenta de la siguiente forma: 

MARIA DEL CARMEN 

?Que dirA aqui) (PATEA) 
7Que dir& aqu1) (PAPA) 

TOMA Z 

p, p, patea 
pa, papA 
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El eAtremo del uso de indicios se observa en las 

respuestas dadas por Salvador. en la misma oración ubica en todas 

las palabras ºpapa:" porque todas al empezar con /p/ dicen papá. 

el senalamien~o e~ impreciso por lo que se le ubicó en la 

categoría F12, perc· es un ejemplo claro de. indicadores. 

SALVADOR 

?Oué dira aqui? (PATEA) 
?oué dira aqu1? !PELOTA) 
ZPor qué? 
7.Entonces qué dice? 
f Puede decir pelota? 

?O dira patea? 
ZOue dira aqui? !PAPA) 
En todo dec!a pap4. 

TOMA 2 

P&pá 
Papá 
Porque esta la /p/ de papA 
Papa 
Pe-lo-ta (senJlamiento cortado) 
si 
Pa-te-a ta11bién 
/p/ pap~ 

En resom~n. puedo concluir que los deficientes mentales 

moderados de mi investigación con los que trabajo·. siguen -=l 

mismo proceso evolutivo en la adquisición de la lecto-escritura. 

lo cual se observa en el anAliaia de los resultados. En el 

desarrollo de este proceso la mavorta de las respuestas se ubican 

en los niveles mas primitivos. 

Por otra parte se manifiestan contradiccion~s en las 

respuestas que dan para una prueba y para otra. asi tenemoe que 

en los requisitos para que un texto pu~do leerse, al finalizar la 

investigación la mayorta conicidi~ en que solamente la presencia 

de letras <u otro signo) era suficiente para que ee leyera. y en 

lai escritura de pal.abras .se n·~CF.:'Sitat-a de un requisito mtnimo. al 

1$?:ual que en la inte::rpreta.-: i~·n de los elementos de un.!t orac1 1!-in 



sin imbgen, en donde al pedirles que dijeran qué decian los 

artlculos no sabian. v en el sehalarniento los ubicaban en otras 

palabras. 

En cada prueba, durante la aplicacien de las tres tomas. 

se manifestaron variaciones en las respuestas, que iban de una 

categoria superior a una inferior y nuevamente a la superior. o 

de una inferior a una superior v nuevamente a la inferior. y lo 

mismo suc.edi~ con los niveles. La anterior se explica 

remitiéndome al concepto d~ deficiencia mental propuesto p~r 

Inhelder. la cual explica que la caracterlstica principal del 

deficiente mental es el falso equilibrio que se manifiesta por 

las continuas oscilaciones de un nivel a otro. 

Elementos de gran importancia, que se manifestaron en la 

calidad de las respuestas, fueron las caracteristicas de los 

sujetos <que determina la etiolog!al principalmente referentes a 

la memori~ a corto plazo. Algunos de los sujetos al olvid~rseles. 

sobr~ todo ~n la interi.·rets.ciOn de los eli.::mentos de una oración 

sin imagen, les componentes de la oración, invent.aban otras 

palabras para contestar las pregun~as. En cuanto a la escritura 

de p~la~ras se presentaron varios problemas. por ejemplo la falta 

de eoordinaciOn motora propició la producción de letras deformes: 

prc·blernas dE- lateralidad al comenzar ~ escribir dé! derecha a 

i::quierda, o de abajo hacia arriba: rotaciones, etc. l.a 

perseverancia que caracteriza a Raól se refleja en au escritura, 

en el tiempo en que reali:aba cada prueba teniéndole que 

presionar continuamente para que pasara cte una a otra. los 
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trast~rnos de lenguaje que la mayor1a presenta, dificultaron la 

interpretación de sus verbalizaciones. e incluso ocasionaron 

sustituciones, por ejemplo a Maria del Carmen al dificultérsele 

pronunciar caramelo lo sustituyó por dulce. 

Otro factor que dificultó la realización de la 

investigacion fue la familia, la cual al Presionar continuamente 

a algunos de los muchact1os provocó que se negaran en un principio 

a escribir lo qu~ se les pedia. o al contrario. al consentirlos 

ocasionaron que los sujetos se negaran a contestar las preguntas, 

o quertan abandonar la investigación porque estaban cansados e• 

inventaban dolencias. 

Por lo que tenemos que la lecto-escritura en los 

deficien"tes mentales es. al igual que en los "norma lee-;". ·...Jn 

proceso de desarrollo en el que se distinguen diferentes niveles. 

los cuales se analizaron por medio de las respuestas que dier·:.n 

en diferentes pruebas, las que estuvieron determinadas por sus 

caracter1sticas y por factores ex1:~rnos. Obser v.!ndcise 

oscilaciones dentro de una misma prueba y tema, lo que confirma 

el concepto de "viscosidad genética" propuesto por Inheld~r para 

explicar la deficiencia mental. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

Durante el desarrollo de la investiga.ei~·n comprobé que en 

los sujetos de la muestra: 

1.- Se corrobora el concepto utilizado de defici~nci~ mental como 

un estacte· de no equilíbr1c (o falso equilit·ri•.Jl cai~acterlZ.3.do 

por continuas oscilacion~s de un nivel a otro. en este case, 

de un nivel inf~rior a uno superior y viceversu en el proceso 

de adquisición de la le~to~escritura,lc que se constata si se 

observan las gr¿¡ficas comparativas .j.::l tipo de re~puestas 

dadas . 

2.- Las caracteristicas y la etiologla de cada uno fuAron 

determinantes en la calidad de las respuestas dadas. puesto 

que todos presentan diferentes li~itaciones f1sicas. sobre 

todo 

escrita, presentando letras amorfas, rotac;._ones. inversiones, 

etc. - ~tQ!;!!~@e~_c.:gL_f.<!~'§~:9!lQªq. e~t~~·¿~te:J!~i !! . P-!:r:i sQbre 

todo problemas de !§Qf:'=!~J~ .:,orno tartamudee., balbu: .. e:'.IS y 

defeetos de articulacion. lo que provocó qu>;: e:n la Ultima 

toma .je la pru¿:ba de int-::rpreta.:.1.•n de "!. :.s -.:l-::m-E:nt0s de unñ 

ora.:. ion 

caramelo'', ante la dificultad que les prest~ la palabra 

"caramelo" la sustituye:ron p.:.r la palat-ra "dul-:~··. 

3. - Un fa·:tor determinante. ~n ~l de~?rr0llo intelectual y 



emocional, en el deficiente mental es sin duda la familia. 

Anteriormente se menciono que la familia puede adoptar 

diferentes actitudes ante un miembro "especial", que van 

desde la negaciOn del problema hasta la aceptación, la cual 

repercute directamente en el desempeno del individuo, en este 

caso en la actitud que mostraron ante la situaciOn de prueba 

y -=n las re:spuestas. Pc.r ejemplo, Tono ante la presiOn 

familiar por trabajar correctam~nt~ se negaba a oarticipar. 

por temor 

consiguiente 

igualmente 

realizar mal lo que se le pedia y, por 

al regano, que pensó seguramente vendria, 

mostró inseguridad con las respuestas, 

cambiéndolas inmediatamente ante cualquier pregunta del 

investigador. En cambio RaUl se mostró seguro de las 

respuestas que daba. corroborandolas ante las preguntas del 

investigador. 

En resumen, la actitud de la familia ante la muestra 

repercutí~· en el ti pu de respu~stas que dieron los sujetos, 

notd.ndose que aquellos a los que el nO.cleo familiar apoya, la 

segur id ad .:·::>n la que respondieron a las interrogantes que se 

les plantearon fue evidente, al contestar rapidamente y sin 

titubeos, a diferencia de los que en su hogar se les presiona 

constantemente. 

La familia, por otro lado, presiona a la institucion para que 

a sus hijos se les ensene a leer v escribir -probablemente 

por no aceptar que un miembro de su grupo es especial por lo 
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que n~ cubrir~ las ~spec~a~iv~s que E·~tre ~l se tenian

relegando aquellas actividades que le~ permitir1an un grado 

mAs alto de autonomia. tratAndolos como los eternos nÚ'lOS 

desvalidos. sobreprotegiéndolos en exceso, coartando C· 

mutilando sus posibilidades. provocAndoles una actitud pasiva 

y de dependencia ante cualquier situación. 

Con res¡:-ecto al cumplimiento de los objetivos planteados: 

Compruebo que los sujetos de la muestra no permanecen pasivos 

ante el proceso de la lecto-escritura, sino que se formulan 

hip-'tesis sobre la natur3le.::a y funcion de esta. las cuales 

conoci a través de las respuestas de los sujetos ante una 

serie :le ¡:.rueba: cuyos resultados especificaré 

continuación: 

- Ccn respecto a lc·s reQuisi tos que un texto debe de tener 

pa:ra que diga algo, obs-=rvé que con la sola presencia de 

signos grdficos. la tarjeta se podla leer. no importando el 

tipQ de le~ra. la ~antidad v variedad de las mismas. 

- En la escritura de palabras la mayor parte de la muestra 

prevaleció en el nivel presilAbico. observéndvse pocas 

variacior1es en el tipo de respuesi:a. 

Hay que recordar que este nivel se caracteriza por no existir 

una clara correspondencia entre los aspectos gráfi.:os de la 

escritura V hat·la. es .jec.ir. ló 



interpretacien de lc. escrit.o es subJeti'"ª. 

En esta prueba las caracter1sticae de los individuos 

repercutieron directamente en la calidad de su producción 

escrita y en la interpretación de la misma. 

Con respecto a la produccion escrita observé rotaciones. 

inversiones y problemas de lat~ralidad, en cuanto a la 

interpretacion1la memcria a corto plazo fue determinante va 

que algunos -comv Tono. Enrique y Gustavo- una vez finalizada 

su escritura n·.J recordabdn lo que hablan escrito, por lo que 

se les tenia que repetir. 

- En las pruebas par~ determinar la relacion entre el texto v 

la 1mAgen. durante pr~cticamente toda la investigaci6n. el 

texto dependió absoluta•ente de la imágen. ya sea para 

anticiporlo o conf1rm.arlo, aunque: diferenciando 

perfectamente la función de cada uno -el texto o las letras 

sirven para leer y la imagen no. aírve para ver-. 

Raol y Salvador llegaron al nivel en el que se d~scifra el 

te><to pero ~ste no tiene un significado independiente de la 

imagen. 

Por Oltimo en el anAisis de los elemen~os d~ una ora~i6n sin 

imagen prevalecieron los niveles preling'listicos y 

lingu1sticc.s. observAndcse una ma.-;or inci-jencia en las 

~ategorias 07 v fl2 v A:. 



RetomanQo lo propuesto por Emilia Ferreiro se observa que a 

los deficientes mentales de la muestra. en cada una de las 

pruebas; se les ubica dentro de algUn nivel en el proceso de 

adquisicion de la lecto-escritura, el cual varia de acuerdo a 

lo que se pretende investigar, por ejemplo Carmén en la 

escritura de palabras se ubica en el nivel prelingUistico, a 

diferencia de la interpretación de los elementos de una 

oración sin imagen encontr~ndose en el lingU1stico, lo cual 

se explica si se retoma la definición que sobre deficiencia 

mental propone Inhelder. Por lo tanto, aunque prevalecen 

los niveles primitivos los deficientes mentales moderados de 

la muestra.en el periodo de investigacion, oscilaron de un 

nivel a otro en el proceso de adquisición de la 

lecto-escrituH propuestos por Emilia Ferreriro,no llegando a 

la obtención de significado por medio de la lectura,y la 

mayoria -a excepciOn de RaOl- a establecer la relaciOn entre 

los , aspectos sonoros del habla y los graf icoa de la 

escritura. 
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