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INTRODUCCION 

El campo de la pcdagogfa se centra l>ásic;tmcntc c11 la e<luc;1-

cl6n del ser humano. Hablar <le c<lllcaci6n es, for:osnmcntc, hablnr 

del futuro y para 6ste la cducaci6n es, entre todas las empre--

sas humanas, la que actGa m5s largo plazo porque tiene como o~ 

jetivo esencial preparar al nifio para que llegue a ser 110 ciud;1-

dano responsable y activo, un ser humano sensible 

una persona productiva y creadora. 

reflexivo y 

Ante la amplitud de estas c11alidades, el educador puede pr~ 

guntarse si será capaz de desempeñar un papel eficaz y fecundo. 

O bien el educador piensa que debe continuar utilizando los m6t~ 

dos y técnicas pedag6gicas tradicionales, que exige la escuela -

elemental de siempre, pero la enseñanza de lectura. escritura y 

cálculo, es insuficiente en la preparación de nuestros alumnos 

para desempeñar un buen papel en la sociedad que les aguarda. 

La calidad de la cd11caci6n determina el futuro de cualqtiicr 

sistema social. El progreso de la educaci6n implica que en la 

ensefianza se le d6 a cada niño iguales oportunidades de 6~ito C! 

colar y social y organizar la educación de tal manera que sean 

compensadas al máximo las desigualdades de desarrollo, dados los 

diferentes problemas que se presentan en la educación. 

Existe una tendePcia de situar dentro de estos problemas 

la zurdería, tema del cual será objeto este trabajo de invcstig~ 



ci6n, 11 El zurdo fre~tc al aprendizaje de la lectura y la escrit~ 

ra 11 es un tema que atañe directamente a la pedagogía; su papel 

es la de adaptar en la práctica educativa la enseftanza del niño 

zurdo, con el prop6sito de hallar la mejor soluci6n ante las di

ficultades que presente. 

En el avance educativo no se han tomado en cuenta los pro

blemas que desde siempre ha presentado el zurdo en su aprendiza

je y en especial el de la lccto-escritura, y aunque ser zurdo no 

es precisamente un problema, si es una desventaja, ya que éste 

se enfrenta a un mundo creado para diestros. 

El prop6sito de esta investigaci6n es el de contribuir a 

que en la enseftanza de la lectura y la escritura se tomen en 

consideración los riesgos y problemas de aprendizaje que presen

ta con m~s frecuencia el nifio zurdo; y que se incluya dentro de 

los programas y métodos escolares guías, orientaciones y recome~ 

daciones que contribuyan a propiciarles un mejor desarrollo y s~ 

bre todo proporcionarles un apoyo y reforzamiento constante a lo 

largo de su aprendizaje de la lectura y la escritura; esto ami

norar4 la orientación de problemas en dicho aprendizaje. 

El contenido de este trabajo pretende dar un panorama gene

ral de este tema, para que cualquier persona que esté encargada 

de ta educaci6n del zurdo, pueda encontrar respuesta a todas 

aquellas dudas en que ubiquen al zurdo como un problema. 

Se llev6 a cabo una investigaci6n bibliográfica y descripti 

va. dentro de nuestro marco teórico se ha organizado el material 



en tres secciones, en la primera parte se da una visi6n general 

de la naturaleza de la zurderta, definiciones de zurdería, su 

etiología, dcfinici6n de lateralidad y formas de c6mo detectarla. 

En el segundo capítulo se revisa el proceso de aprendizaje; 

el cual es necesario tomar en cuenta en la enseñan:a de la lect~ 

ra Y escritura del nifto zurdo, los factores y condiciones mfis Ífil 

portantes que influyen en este proceso y sobre todo los problc-

mas m5s comunes que enfrenta el zurdo en este aprcndi:aje. 

El tercer capitulo trata de estadfsticas de zurderfa, el 

rendimiento escolar del zurdo, actitudes que se han tenido ante 

la zurderta y los problemas a los que se enfrenta. 

Posteriormente, dentro de nuestra investigaci6n de campo 

se presentan los resultados obtenidos del estudio realizado de 

una pequefia muestra de niftoz zt1rdos, en el proceso de adquisici6n 

de la lectura y escritura donde se observa de una manera mAs eSP!! 

cffica los problemas que presenta el zurdo en dicho aprendizaje. 

En la última parte pusimos una serie de recomendaciones tan

to a padres como a maestros, sobre c6mo deben tratar al escolar -

zurdo, y el papel del pedagogo frente a este problema. 



CAPITULO I NATURALEZA DE LA ZURDER!A 

1. 1 Definición de zurderfa 

1.2 Etiología de la Zurderra 

1.3 Definición y Clasificación de la Lateralidad 

1.4 El Sistema Nervioso y la Lateralidad 

1.5 Detección de la Lateralidad 



1.1 DEFINICIONES DE ZURDERIA 

La zurdera es un concepto que desde hace mucho tiempo se m~ 

neja en el ámbito educativo; sin embargo nadie ha podido defini~ 

la de una manera formal, ya que no hay entre los investigadores 

aún un consenso que nos lleva a conceptuarla con un criterio úni 

co, veremos a continuaci6n algunas definiciones: 

Zurdo. - 11 Persona que habitualmente usa la mano izquierda mfis 

que la mano derecha. Esta zurdería se extiende normal 

mente a la prte izquierda del cuerpo (pies, espalda, 

ojo, oreja), que predomina por su fuerza, destreza, -

precisi6n o sensibilidad.'' 

(Folquie, Paul, Diccionario de Ped .•. p. SS). 

Zurdería.- '1La zurdería es una disposici6n constitucional vincu

lada a la preponderancia del hemisferio derecho, y 

puede ser considerada como de origen familiar y here

ditario." (Gilber-Robin Difficultcs scol •.• 86). 

Zurdería.- Psicopato. de la Educ.- "Tendencia a servirse de pre

ferencia de todo o parte de la mitad izquierda del 

cuerpo. Puede ser espont§nea o adquirida por lesiones 

precoces del hemisferio cerebral izquierdo. 11 

(Larroyo, F., Diccionario Po .•. p. 501). 

Zurdera.- ''Predominio de la utilizaci6n de la mitad izquierda -

del cuerpo o una zona (mano, pie, ojo), sobre la mi-



tad derecha, cuya causa fisiol6gica es la mayor acti

vidad y desarrollo del hemisferio cerebral derecho." 

(Diccionario enciclopédico de educac .•• p. 2030). 

En sr existen muy pocas definiciones sobre zurdera, la may~ 

ría la relaciona con latcralidad y tienden a definir más a ésta, 

que a la zurdería propiamente dicha. 

1.2 ETIOLOGIA DE LA ZURDERIA 

En cuanto a la etiologla de la zurdería, existen muy pocos 

investigadores interesados en las causas principales que la ori~ 

ginan y los que han querido estudiarla más profundamente, no ti~ 

nen una respuesta concreta sobre su origen. 

Las opiniones sobre su origen son muy variadas; mientras 

unos dicen que es Jlroducto de una organizaci6n fisiol6gica here

ditaria, otros apoyan la idea de que cst:i determinada por la in

fluencia del medio, a continuaci6n mencionaré las de algunos 

autores que se inclinan primeramente por la tesis de la l1erencia. 

Chamberlain(l) realiz6 un estudio con alumnos universitarios 

y sus familiares, encontrando los siguientes resultados: 

(l) Chambcrlain, H.D., The lnthcritancc of .•• p. 557, 

' 



En esta poblaci6n de 100 alumnos habfa un 4.13\ de estudia~ 

tes zurdos con 4.13\ de padres zurdos y un 2.94\ de madres zur-

das. Encontr6 que habta un SO\ m5s de zurdos entre la poblaci611 

masculina que entre la femenina. Oc las familias en las cuales 

uno o ambos padres eran zurdos se obtuvo un 17.34t de l1ijoz zur

dos y en aquellas familias donde ninguno de los padres era zurdo, 

solamente el 2.1\. 

Estos resultados parecen reflejar que la zurdería tiene una 

influencia hereditaria y una predominancia sexual. 

Otro estudio es el realizado por Trankel (1956); él nos ha

bla de que la preferencia de la mano diestra se debe a la influe~ 

cia de un gen dominante, mientras que la prcferenci~ de la mnno 

izquierda se debe, probablemente a la influencia de un gen rece

sivo, en sus estudios encontr6 que el 23t de las personas dies

tras tenfan por lo menos un antepasado zurdo¡ en cambio, el por

centaje en el caso de las personas =urdas se i11c1·c~1c11t6 hasta un 

52\. 

Otros autores han realizado estudios con gemelos para de

tectar factores hereditarios en la lateralidad, por ejemplo. 

Newman (2) explica las lateralidadcs i:quierda y derecha en 

gemelos monovitelinos como resultado de la "bipartici6n sim~tri

ca". El 6vulo se divide en dos partes, cada una de las cuales r~ 

genera a la otra. El embri6n que resulta de la parte derecha ''fa 

(
2

) lfecaen and Ajuriagucrra, Left Handedness, p. 18, 



L>rica" una parte izquierda; el embri5n que resulta de la parte -

izquierda )' fahrica una parte derecha. En el resultado de sus e~ 

tltdios encontró que la zurderfa es dos veces m5s frecuente entre 

los gemelos monovitelinos qt1e entre los bivitclinos y la pobla--

ci6n en general. 

Para Boutcrwck,Cl) la asimetrla morfol6gica del individuo -

se debe h:ísicamcntc .a que las mitades dercclrn e izquierda del 

cuerpo provienen de genes diferentes¡ por lo tanto al ser crea-

dos los gemelos con distinto material genético, no es obligato-

rio que ¡1rcse11tcn 1:1 misma Iatcrallditd derecha o izquierda. 

Se podría concluir respecto a las teorías expuestas, que 

hay un porcentaje mfis alto entre los gemelos, ya sean· monoviteli 

nos o hivitclinos, que 011 la poblaci6n en general. Sin embargo -

existen muchas controversias sobre los resultados de estudios en 

rclaci6n a la herencia como causa principal de la zurdería, lo 

que nos lleva :1 tomar en cuenta otros factores que nos permitan 

entender esta desventaja. 

1\'arren( 4 ) rcaliz6 un estudio sobre el papel que juegan el 

apren<li:aje y el am11icntc en 1a preferencia lateral; este autor 

ohscrv6 la L:1tcralid;1c.l preferida en changos y gatos, con interv~ 

los de varios meses, y encontró que muestran una tendencia cvol~ 

tiva, que va de una marcada preferencia por la latcralidad en 

(:1) llccacn, op. cit., p. 17. 

r 4 ) llccacn. op. cit. • p. 1 20. 



las especies inferiores, hacia la amblde~trcz~ en lo~ primates -

incluyendo al hombre. 

En investigaciones hechas par· ~ohnson, \\'right y en especial 

por P. Sarasin, C5J sobre las _herramientas de la edad de piedra,-

concluyen que prGcticamcntc no habJ:i una prcfercnci:1 manu¡1J. 1111-

rante el Paleolítico y el Neolítico, cuando p1·cdominnb11 l:l caza, 

la pesca y la rccolecci6n de· plantas salvajes, las hcrr:1mic11tas 

no presentaban ningan problema y cad:1 in<lividl10 las usah;1 scgG11 

su conveniencia sin que interfiriera ninguna influencia socl;1l. 

ScgQn P. Sarasin el dominio diestro fue institL1ido dur;tntc 

la Edad de Bronce (3,000-1,000 A.C.), con la invención de la ru~ 

da, el arado, la carreta, la escritura, la arquitectura y, sobre 

todo, el bronce. Ya que en este periodo las herramientas m5s ca~ 

plicadas fueron discftadas y adaptadas al uso de una mano dctcrm! 

nada; el inventor estaba en la posici6n de dcci<lir, aLinc¡uc no 

siempre Je manera consciente, qué mano cmplcarí;1 par;1 mancj¡1r el 

nuevo instrumento, mientras que el 11suario no podía l1accrlo. 

Entonces de acuerdo con esta teoría, d~s<le ese momento na

ci6 la preferencia manual y fue exte11di6ndose su influcn~j¡1 <lchl 

do a las reglas sociales y a las costL1mbrcs religiosas. 

Hecacn y Ajuriaguerra (1964) señalan que existen otro tipo 

de evidencias en las que resalta la influencia del ambiente, y 

( 5 ) Hccacn, op. cit., p. 122. 
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que esto lo podemos encontrar con el manejo del escudo de los 

guerreros que explica el uso de la mano derecha. Para proteger -

su cora26n el guerrero presentaba al enemigo su lado derecho y 

sostenía el escudo con su mano izquierda; como resultado maneja

ba 1.:1 espada con la mano derecha. Lo que hace pensar que la tra~ 

misi6n de esa preferencia podría ser más bien el resultado de 

una costumbre que de un f.'.lctor _hereditario. 

Otro factor importante con respecto a esto es la escritura, 

ln cual en culturas como la nuestra se emplea un sistema de lec

tura )' escritura de izquierda a derecha. SJn embargo, es conoci

do que algunos escritos antiguos, tanto de nuestra cultura como 

de la cultura oriental y otras, leran de derecha a izquierda, i~ 

clusivc algunos en forma vertical, de lo cual se desprende que -

se ve influido por algunos determinantes de tipo social. 

Todas estas investigaciones parecen concluir por un lado, -

que la herencia es la que va a dar lugar a la preferencia manual, 

infiriendo que ésta aparece desde el momento de la concepci6n, -

pudiendo dar origen a una latcralidad diestra o zurda, a difcre~ 

cia de la influencia ambiental, que como sabemos se da a lo lar

go del desarrollo del individuo, dando lugar a dicha preferencia, 

según las condiciones ambientales y variables que se vayan pre-

sentando a lo largo de su formaci6n. 

Sin embargo, nos inclinamos a pensar que es el resultado de 

nuestra organizaci6n cerebral, la cual es a.simétrica y la latcr~ 

lidad es consecuencia de esta caractcr1stica; existiendo con es-
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to una tendencia a poseer en mayor o menor grado cierta prcfcrc~ 

cia manual. Mas no podemos dejar de considerar el que el hombre 

es un producto de su intcracci6n con el mcdio 1 abarcando ~ste el 

marco natural, econ6mico y sociocultural, por tanto, la lateral!. 

dad no puede estar excluida de dicho proceso; ya que cstn sujeta 

a cambio por la influencia de diferentes factores. 

Podemos decir entonces, que la zurUcría es el resultado de 

factores tanto internos como externos, la herencia y los facto-

res socioculturales. 

1.3 DEFINICION Y CLASIFICACION DE LA LATERALIDAD 

La lateralidad es un criterio que debemos de tomar en cuen

ta pnra entender el porqué de 1a preferencia manu~l diestra os! 

nicstra. 

Por latcralidad, se entiende la preferencia que el hombre -

manifiesta por el uso del lado derecho o el lado izquierdo de su 

cuerpo, la cual se debe a la asimetría que caracterizan a los h~ 

misfcrios' que forman el cerebro. 

Margarita NietoÍ 6) define a la latcralidad como: "El predo

minio funcional de un lado del cuerpo se determina no por la ed~ 

( 6 ) Nieto, M., El Niño Disléxico, p. 32. 
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cación, sino por la supremacía de un hemisferio cerebral sobre -

otro, el predominio del hemisferio izquierdo se traduce por la 

condición <liestra y el del hemisferio derecho por la zurdcrara." 

De acuerdo con el proceso de maduración neurológico, ( 7) un 

hemisferio cerebral predomina en lo funcional sobre el otro. La 

expresión de este predominio se llama lateralización y determina 

que los individuos posean mayor J1abilidad en la resolución de t~ 

reas con t111 lado mas que con ~l otro. 

En Jos trabajos de Orton(B) se destaca una teoría, la cual 

contribuy6 a tomar en cuenta la latcralidad ya que contrariada,

provoca problemas como la <lislcxia, tartamudez, dislalias, neur~ 

sis infantiles, entre otros. 

Orton considcr6 que uno de los hemisferios cerebrales esta

ba determinado por una suerte de 11hábi to fisiológico" y que por 

ello recibió cierto tipo de estímulos en particular, los que ca-

rrcspondcn a las funciones superiores y al lenguaje, al contra-

riar este hábito fisiol6gico se crea sobre el otro hemisferio un 

polo equivalente para la afluencia de estímulos y una suerte de 

contradicción entre engramas auditivos y motoresª 

Entre 1950-1960( 9 ) varios ncur6logos se dedicaron a caract~ 

rizar los diversos tipos de zurdos y diestros, es decir, las di-

C7l SEP, Nctodologfa del Pragram. ~e Educ ••.• p. 317. 
(B) Azcoaga, Juan Eª, et al., Alteraciones del Aprcnª'' pª 23. 
C9 l Azcoaga, op. cit., p. 110-103. 
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versas modalidades de dominancia hemisf6rica, coincidiendo 6stos 

con la teoría de Orton. 

En cuanto a la zurdería contrariada segGn Azcoaga,(lO) 6stn 

ha venido gravitando como factor causal de alteraciones de las 

funciones cerebrales superiores en los niños. 

Zurd·cría contrariada "ésta puede producir trastornos del 

*esquema corporal; de la organización *espacio temporal del len

guaje (*dislexia, *tartamudez), motores (torpeza, *tics o cmociQ. 

na les) (*enurcsis). La :ur<lcra puede ser homogénea (ojo, mano, -

pie) o parcial (de alguna <le esas :onas corporales, pero no to

das). Existen zurderas hereditarias, familiares, que en ocasio--

nes son adquiridas como consecuencia de una *lesión cerebral pr~ 

coz en el hemisferio izquierdo, que obliga al niño a entrenar y 

a utilizar su mano izquierda por discapacidad de la derecha. 11 Cll) 

La lateralidad afecta no s6lo a la preferencia manual, sino 

hasta cierto punto, también la preferencia del uso de un ojo, un 

ordo )" un pie. 

Sobre el momento en que aparece dicha Iateralidad, Margari

ta Nieto(l 2) nos dice que ''En condiciones normales la laterali--

dad se define en el niño entre los cuatro y los cinco años de 

edad". Para Binct(t 3 ) se adquiere alrededor de la edad de 7 años. 

(JO) Azcoaga, op. cit., p. 23. 

(ll) Diccionario Enciclopédico de Educaci6n Especial, p. 2030, 

(l 2 ) Nieto, M., op. cit., p. 33, 

(l 3 ) Hccaen, op. cit., p. 13. 
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Se han hecho varios estudios sobre la zurderra en general, 

y sobre el diferente desarrollo del dominio de las manos en par

ticular, sobre esto encontrarnos una gran variedad de clasifica-

cioncs, entre las más. importantes cst5n: 

Clasificaci6n de Margarita Nieto(l 4 l 

1. Diestro definido, en todas las actiyidadcs de ojo, pie, ma

no, oído. 

2. zUTdo definido, en todas las actividades de ojo, pie, mano, 

oído. 

3. Lateralidad cruzada, cuando prefiere mano derecha y pie iz

quierdo, u ojo derecho y oído izquierdo, por ejemplo. 

4. Zurdería contrariada, cuando el niño era zurdo por naturalg_ 

za y por efectos de la educaci6n se le ha obligado a usar -

la mano derecha. 

S. Ambi<lcstrcza, cuando usa ambos lados (en ojo, pie, mano, 

oí<lo), con la misma babi lidacl y destreza. 

6. Zurdo para más actividades y diestro para otras. Por ejem-

lo cuando escribe con la mano <lerccl1a y cose con la izquie~ 

da. 

1. Diestro o zur<lo falsos, cuando un nino nace zurdo y debido 

a una hemiplejia del lado izquierdo tiene que hacerse dies

tro o viceversa. 

8. Lateralidad indefinida, cuando aún no se establece el domí-

(t 4 J Nieto, M., op. cit., p. 33. 
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nio lateral y se usa indiferentemente un lado u otro al re~ 

!izar las mismas actividades, o duda en la clccci6n dcrecJ1a 

izquierda de ojo, pie, mano, antes de decidirse. 

Clasificaci6n de Auzias 

Auzias (1975) distingue dos categorías de la actividad ma

nual: la lateralidad gr~fica y la latcralidad manual usual mani

pulatíva. 

- Lateralidad Gr5fica. 

Esta modalidad comprende el dibujo y la escritura, activid~ 

des simb6Iicas que, segón la autora, no pueden situarse en el 

mismo plano que otros l1ábitos, como pegar, comer, recortar, etc. 

Para la determinaci6n de la latcralidad grdfica, Auzias se 

basa en pruebas de escritura, dibujo, punteado {el punteado con

siste c11 J1accr un pu11tito con 15piz en cad~ lino de los 100 cua

dros de un dcctmctro cuadrado). Como resultado de sus estudios -

11os presenta la siguiente c1asificaci6n: 

- Zurdos Gráficos, son los que tienen formas de cscritur~ 

claramente mejores con la l:quierda y con la a11scncia de signos 

de ambidicstría gráfica o rareza de ellos. 

- Ambidiestros Gráficos, son los que presentan por lo menos 

tres de entre los sl~uientcs signos: 

- Formas de escrituras trazadas con la mano i:quicrda muy -
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parecida a las formas de escritura trazadas por la mano -

derecha. 

- Calidad en el trazo en el test de punteado, muy parecido 

con la izquierda y la derecha. 

Rapidez en el test de punteado, casi igual con la izquie~ 

da que con la derecha. 

- Motricidad gráfica parecida o poco diferente en tres de 

los cuatro aspectos siguientes: prensi6n de instrumento,

movimientos digitales, actitud de la mano de apoyo y ant~ 

brazo. 

Además de los criterios mencionados, se puede considerar e~ 

me signo de ambidiestr!a gráfica, la similitud de velocidad en

tre la escritura con la mano derecha y la izquierda, además tam

bi6n se les descubren claras huellas de zurdera usual. 

- Lateralidad Manipulativa 

Auzias propone para la apreciaci6n de ésta, una prueba de 

20 actividades, y hace la siguiente clasificaci6n: 

- Claramante zurdos. Ninos cuyo C.L. (cociente de laterali

dad) va de -41 a -100. 

- Claramente diestros. Niños cuyo C.L. va de +41 a +40. 

Clasificaci6n de Kliengebiel 

Klingebiel(l 5J hace una clasificaci6n desde un punto de vi~ 

C15 J Lingebiel, P., El Niño Zurdo, p. 57. 
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ta eStrictamcnte fisio16gico y nos da cuatro tipos principales -

de lateralizaci6n: 

- El verdadero diestro, que es aquel cuyas dominaciones ma

nuales, etc. aparecen ya en la primera infancia y se mantienen -

sin cambios. No tienen problemas verbales ni dificultades prolorr 

garlas en lectura y escritura. 

- El falso zurdo, que es en realidad un zurdo accidental, -

ya sea porque su lado derecho está paralizado, o porque le hayan 

amputado el brazo derecho y, por necesidad, descargue sobre el 

izquierdo toda actividad. En este attimo caso se trata más bien 

deun contrariado, ya que representa signos mucho m&s simples y -

se readapta mejor intelectual y afectivamente. 

- El falso diestro, que presenta el caso contrario al zurdo 

falso, es decir, siendo una persona zurda por naturaleza, no pu~ 

de serlo de hecho, debido a un accidente cerebral con posible p~ 

r4lisis del lado izquierdo. 

~ El verdadero zurdo, que es aquél que emplea espontáneame~ 

te su lado izquierdo, por dominancia cerebral derecha, sin acci

dentes patológicos del lado opuesto y sin afasia. 

Clasif icaci6n de Huth 

Huth(l 6 l distingue cinco grupos: de acuerdo a qu~ mano con 

(l 6 l Wernicke, C., El Zurdo y su Mundo, p. 24. 
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más frecuencia es usada sobre la otra. 

- El diestro neto, unilateral, cuya mano izquierda es com-

plctamcnte inhábil y no la utiliza ni siquiera para la aprehen-

si6n. 

- El diestro predominante, que prefiere la mano derecha y 

se ayuda con la mano izquierda. 

El ambidiestro, que es la excepción, pues usa cualquiera 

de las manos con gran habilidad. 

El zurdo predominante, que prefiere la mano izquierda y 

se ayuda con la mano derecha. 

- El zurdo neto unilateral, cuya mano derecha es completa-

mente inhábil y no la emplea siquiera para la aprehensión. 

Las clasificaciones vistas nos permiten un estudio más a 

fondo de cada una de las manifestaciones de la lateralidad. 

Consideramos necesario y de gran importancia que tanto pa

dres como maestros tomen conciencia por un lado, de la importan

cia de una latcralidad definida, y por el otro de la detccci6n -

de la preferencia manual izquierda, ya que su naturaleza requie

re de comprensi6n, adaptaci6n y orientaci6n constante, para su 

adecuada integración al medio social; escolar y ambiental. 
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1.4 EL SISTEMA NERVIOSO Y LA LATERALIDAD 

Ddsde tiempos muy antiguos la humanidad se ha preguntado el 

por qué de la existencia de los zurdos en rclaci6n a la marcada 

dominancia de diestros, debido a esto, se han desprendido una s~ 

rie de investigaciones y estudios para explicarse el porqué de 

esta diferencia. 

En estas investigaciones han descubierto que el cerebro 

tiene que ver con esta preferencia. Varios autores que han trat~ 

do de explicar el funcionamiento y el papel que desempeñan cada 

uno de los hemisferios que conforman al cerebro. 

Asi pues Fincher (1977) lo ha considerado metaf6ricamentc -

como Z cerebros. 

"Cerebro Izquierdo" que contiene la capacidad para generar 

lenguajeo Maneja todas las transfonnaciones verbales incluyendo 

la lectura y la escritura; el entendimiento y el habla; compren

diendo la musculatura de la misma y la comprensi6n de símbolos -

verbales. También crea y manipula los símbolos de altas matemáti 

cas; su atención se enfoca m~s a las partes que al todo, tiende 

a desmenuzar la percepción visual en componentes que pueden ser 

identificados y conceptualizados verbalmente en términos del na

mero o a lo largo de ltneas, tamafto y direcci6n de ángulos, etc. 

"Cerebro Derecho", alberga la capacidad de orientarse en el 

espacio; el ordenamiento de las habilidades visuales y espacia--
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les, teniendo como víncu1o común la fusión, evocación y sinteti

zaci6n de imágenes perceptivas, primeramente las de la vista, s2 

nido y tacto. 

Estas actividades toman cuerpo en las actividades artísti-

cas: pintura, cscult11ra, danza, música y arte dramfitico. Este 

tiene un funcionamiento simult5nco no secuencial, es concreto, -

entre sus tareas ~st5 la función de cierre, la aprcciaci6n de di 
fcrcncias en modelos r el reconocer y recordar caras. 

Ahora bien, mfis que nnalizar la información buscando scmc-

janzas conceptuales, cJ hemisferio dcrr.!cho reconstruye impresio

nes completas a p11rtir de sensaciones fr~gmcntadas o incompletas 

Y organiza su informaci6n sobre la hase ele semejanzas cstructur!!_ 

les. 

No sólo hay diferencias entre los hemisferios en lo que pro 

cesan, sino también en la forma de c6mo cada uno procesa la in

formaci6n que posee. 

El izquierdo es el ar1alizador, el derecho el sintetizador,

¡>or lo que ambos hemisferios se complementan. 

Tomando en cuenta Jo anterior, se puede decir que los zur

dos est::inm mejores relaciones que los diestros con respecto a 

las habJlidadcs artisticas y con la pcrccpci6n. Contrariamente,

cst5n en desventaja en cuanto a la habilidad expresiva de abstra.s, 

ci611, cic11cia; lcriguaje y matcmfiticas. 



21 

Para Klingebicl,Cl?) ''la latcralizaci6n <le funciones alcan

za su punto m5ximo (scgGn los conocimientos actuales) en las fu~ 

cienes del lenguaje. Por eso 110 hay que definir al :urdo como 

uno que escribe con la mano izquierda, sino c¡11c piensa con el e~ 

rebro derecho". 

Wernichc (1975) considera que en la preferencia cst5 invol~ 

erado tanto el sistema nervioso, como lo cognoscitivo y lo afec

tivo. 

Para 61 la latcralidad se debe, por ltn lado, :1 la ubicaci6n 

que tienen los diferentes centros ncn•iosos en el ccrchro, )" por 

el otro, a las diferencias que surgen a tr:1vGs del tiempo en el 

desarrollo de los miembr0s y 6rgnnos pares del cuerpo. 

SegOn el mismo autor, nuestro cuerpo posee una simetría bi

lateral, que quiere decir que si lo dividimos a lu mitad imagin~ 

riamcntc 1 como un eje vertical, se ohticncn <los ¡l;1rtcs llllC no 

son id6nticas 1 sino que una es la imagen en cs¡1cjo <le 1:1 otr:1. -

Con el Sistema Nervioso Central, s11ccdc lo mismo, ~l cc1·~1,ro cs

t5 dividido en dos partes sim6tricas; los hemisferios son los 

responsables del control de los miembros y <le los 6rg:111os del 

cuerpo. 

Cada hemisferio cerebral controla ambas pa1·tcs del mismo e~ 

rebro pero en especial, el lado contrario, d5n<lose una dominan--

(l 7J Lenneberg, Eric H. Fundamentos Bio16gicos del ... p. 89. 
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cia cru~ada; el hemisferio derecho controla la mano izquierda y 

todos los movimientos del lado izquierdo, mientras que el hemis

ferio izquierdo controla los músculos del lado derecho, y aunque 

cada hemisferio tiene un trabajo cspccf fico, ambos est~n concct~ 

dos por muchas fibras qur forman el cuerpo calloso y que pcrmi-

tcn una comunicaci611 casi instant5nca entre ambos. 

En cuanto al lenguaje encontramos opiniones muy diversas, -

6ste es un factor de suma importancia en el estudio del aprendi

zaje de 1:l lectura y la escritura siendo esta última, la rcprc-

scntación gráfica del habla, podemos comprender la correlación -

que existe entre la zona del lenguaje y el centro motor de la m~ 

no que escribe. 

Según Lennebcrg, el hemisferio izquierdo se haya más direc

tamente involucrado en las funciones del habla y del lenguaje 

que el dcrcc110, aunque tambi6n éste puede poseer algunas funcio

nes menores. Para emitir este juicio, él argumenta que durante -

los dos primeros años de vida, no hay una dominancia cerebral -

bien est3blecida; y ambos hemisferios parecen estar involucrados 

en el desarrollo <lcl lenguaje, ya que el hemisferio izquierdo va 

siendo progresivamente el dominante, mientras que en el derecho 

la domi11ancia disminuye. 

Para Lenncberg entonces, (l B) "La presencia de dominancia h~ 

misférica o cspecializaci6n del lenguaje, solamente en el hombre 

(lS) Klingebicl, P., op. cit., p. SO. 
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podemos encontrar una funci6n conductual relativamente localiza

da de un modo claro, en uno de los hemisferios". 

Thompson, (l 9 ) afirma: "El hombre aparece con centros prede

terminados para el habla en el cerebro •.. en el adulto normal, -

el lenguaje cst5 localizado enteramente en uno de los hemisícrios 

del cerebro, el izquierdo, para el 97\ de las personas (todos 

los individuos de mano diestra y la mayoria de los zurdos).'' 

Según el mismo nutor el .:írca de Wcrnickc, es la rcgi6n crí

tica para la formaci6n conceptual y producci6n del lenguaje, si 

una frase ha de dncirse, se origina en el área de \•fornicke, es 

transmitida luego por un haz de fibras denominadas fascículo ar

cuato al área de Broca, donde la secuencia correcta de articula~ 

clones es elaborada y transmitida a la corteza motora para el h~ 

bla. 

Wernicke nos dice al respecto, que en el ser humano existe 

solamente una zona de lenguaje que se localiza en el hemisferio 

naturalmente dominante, es decir, n la izquierda en los diestros 

y a la derecha en los zurdos. Ademfis opina que el centro del ha

bla se desarrolla primero y despufis el de la motricidnd. 

La lateralización de funciones alcanza su punto mfiximo, se

gGn los conocimientos actuales, en las funciones del lenguaje. 

Lenneberg establece que a partir de la fipoca de la adquisi-

(l 9 l Thompson, F., Introducci6n a la Pise ... p. 608-612. 
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ci6n del lenguaje, las lesiones en el lado izquiCrdo del cerebro, 

producen alteraciones del lenguaje en un 85\ de los casos, mien

tras que las lesiones en el lado derecho alteran el habla en un 

15\. En el adulto, las lesiones del cerebro en el lado derecho -

que producen afasia (pérdida del habla) s6lo se da en un 3\ de 

los pacientes; la mayoria de éstos son zurdos. 

Como podemos observar, mientras la mayorfa de los autores -

est~n de acuerdo en que cada hemisferio controla los miembros 

del lado opuesto, en donde el hemisferio dominante en los zurdos 

es el derecho y en los diestros el izquierdo, hay divergencias -

en cuanto a la loc~lizaci6n del centro del lenguaje. Ya que para 

unos éste se localiza en el hemisferio dominante; para otros, 

aGn en algunos zurdos, se encuentra en el hemisferio izquierdo. 

Sigue siendo una inc6gnita para el investigador la forma en 

que pueden verse afectados aquellos nifios cuyo centro motor de 

la mano preferente y del lenguaje no se encuentran en el mismo -

hemisferio, pero lo que si sabemos es que existe una íntima rela 

ci6n entre dichos centros y ambos son importantes para el apren

dizaje de la lectura y la escritura, ya que las letras son simb~ 

lo de la palabra hablada. Un niño que habla bien, podr5 aprender 

a leer o escribir, bien o mal; pero un niño que habla mal, leerá 

mal y probablemente tendrá dificultades en la escritura. 

La relaci6n que hay entre el centro del lenguaje y el de e~ 

critura, nos lleva a tuuer conciencia de los peligros que impli

ca el hecho de incentivar un centro mediante ejercicios ajenos a 
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su evoluci6n natural y los efectos que pueden tener el tratar de 

reeducar la preferencia manual del niño zurdo. 

1.5 DETECCION DE LA LATERALIDAD 

La latcralidad, que se define entre los cuatro y cinco años, 

juega un papel muy importante en la cducaci6n. Cuando no está d~ 

finida se le asocia a dificultades en cálculo, trastornos de le~ 

tura, escritura en espejo, agrafia e inseguridad en la orienta-

ci6n. Por ello, aunque hay quienes abogan por una educaci6n ambi 

diestra, nosotros croemos que es muy importante detectar la pre

ferencia manual del nifio, para estimularlo y enseñarle a usar su 

mano correctamente llegado el moment~ del aprendizaje de la lec

tura y escritura. 

Existen dos t~cnicas para poder determinar la lateralidad;

los cuestionarios y las pruebas. Ambas se utilitan con el fin de 

lograr una cuantificación sobre la predominancia de uno de los -

lados el derecho o el izquierdo. 

Con respecto a los cuestionarios, a continuación se mencio

nan los más usuales, los cuales son susceptibles de ser maneja-

dos por los docentes dentro y fuera del aula. 

CUESTIONARIOS DE LATERALIDAD 

Los cuestionarios de lateralidad vnrian de acuerdo tanto al 
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n~mero de preguntas como por las características de las mismas,

abarcan gran número de actividades, las respuestas pueden ser 

orales o escritas y el sujeto debe señalar con qué mano ejecuta 

usual o habitualmente cada una de las actividades enumeradas. 

CUESTIONARIO BLOEDE 

En 6stc se cuestiona al sujeto con qué mano realiza las si

guientes actividades: 1. Ensartar una aguja. 2. Cortar con un e~ 

chillo o con tijeras. 3. Comer con cuchara. 4. Sonarse la nariz. 

S. Cepillar los dientes. 6. Amarrarse los zapatos. 7. Voltear 

las hojas de un libro. 8. Escribir. 9. Dibujar. 10. Arrojar un -

objeto. 11. Saltar. 12. Jugar futbol. 13. Jugar tenis. 14. Boxear. 

CUESTIONARIO DE KLIGEBIEL 

Este cuestionario también se conoce como L.D.K. y las eda

des en las cuales se aplica entre los 10 y los .18 anos. Contiene 

las siguientes preguntas: 

1. ¿fu nifto, tendías a emplear la mano izquierda antes que la -

derecha? 

¿Recuerdas si te reñían por ello? En caso afirmativo dí por 

qu6 tipo de gestos. 

2. ¿Qué haces ahora con la mano izquierda? 

Por ejemplo: empujas la moto, t~ cepillas los dientes, cor

tas la carne, sujetas el martillo, atornill3s •.• ) 

3. ¿Qué personas de tu familia son un poco o muy zurdas? (Si -

son hermanos y hermanas, indica la edad; si son abuelos, 
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etc., indica por rama materna o paterna). 

4. Mira este puntito de la pizarra. T:ipale como yo, levantando 

el indice y el brazo extendido (esto supone cerrar un ojo y 

emplear elojo y la mano dominante), no te muevas. Has nota

do con qué ojo le miras y con qué mano le tapas? Escríbela 

en tu hoja frente del número 4. 

S. ¿Sobre qué pie saltas a la pata coja? ¿Con cuál chutas? 

¿con qué brazo tiras picdras?(ZO) 

CUESTIONARIO SINGLEY 

Est~ dividido en dos partes: la primera contiene activida-

des manuales y la segunda cstg fonnada por preguntas relaciona-

das con la lateralidad del sujeto. Para la primera parte las ac-

tividades seleccionadas son: escribir, comer, cepillar los dien

tes, cortar con tijeras, arreglarse el cabello, cortar con un c~ 

chillo, repartir barajas, arrojar un objeto, aplaudir, golpoar -

con el puño. 

Las preguntas para la segunda parte son: ¿cu51 es tu mano -

preferida? ¿Cuál es tu mano m5s fuerte? ¿Qué opinas sobre el te

ma 11 tu preferencia manual derecha o izquierda"? ¿Qué mano prefe

rías cuando eras más pequeño? ¿Has sido contrariado con respecto 

a tu preferencia manual? ¿Cuál es la preferencia manual de tus 

padres? 

( 20l Klingebiel, op. cit., p. 30. 



ZB 

Generalmente los cuestionarios, de preferencia manual, que 

se aplican a los nifios incluyen preguntas sobre las ~iguientes 

actividades: l. Escritura. 2. Dibujo. 3. Arrojar una pelota. 

4. Ping-pong. S. Uso <le tijeras. 6. Rasurarse. 7. Peinarse. 

B. El llSO del cepillo de dientes. 9. Sacarle punta a un lfipiz. -

10. Comer con una cuchara. 11. Golpear con un martillo. 12. Usar 

destornillador. 13. Comer con un tenedor y cuchillo. 14. Cargar 

la más pesada de dos valijas. 15. Agarrar la parte superior de 

u11a escoba. 16. Darle vueltas a l1na llave dentro de una cerradu

ra. 17. Sacar el corcho de una botella. 18. Tomar un cerillo pa

ra prcn<lcrlo. 19. Repartir barajas. 20. Ensartar una aguja. 

El procedimiento para cuantificar los reactivos de los cuc~ 

tionarios de latcrali<lad hasta aqui vistos es: 

RESPUESTAS 

Unicamente con la mano izquierda 

- De igual forma con ambas manos 

Unicamentc con la mano derecha 

VALOR A ASIGNAR 

o.s 

Se suman los puntos y se dividen entre el número de activi

dades. La persona zurda debe obtener 1.0 de puntuaci6n total. 

PRUERAS DE LATERALIDAD 

Tirncn por objeto determinar el predominio de un hemisferio 

cerebral sobre el otro en la conrrlinaci6n de la acci6n, lo que 

se establece verificando cu51 es la mano, el pie y el ojo prefe

rido para la_cjccuci6n de una actividad comparando el rendimicn-
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D) Pruebas de Lateralidad de Oídos. 

a) Darle al sujeto un objeto que haga ruido y pedirle que lo -

acerque al oído, observar cuAl oído ocupa. 

b) Pedirle al sujeto que acerque el oído a una puerta para tr!!_ 

tar de escuchar el ruido que hay adentro. Observar qu6 oido 

acerca. C22 l 

BATERIA RUDINESCO Y THYSS 

Pruebas Unimanuales. Picar a trav6s de una lfimjna con aguj~ 

ros; golpear dentro de un cuadro; meter bolitas dentro de una 

botella. 

Pruebas Bimanualcs. Recortar un círculo; enrollar un carre

te de hilo; ensa1·tar cuentas; repartir barajas. 

P~ra el pie. Saltar; arrojar una pelota; pedalear; c1 pri--

mcr pie que se pone sobre un escalón de una escalera que cst5 en 

la obscuridad. 

Para el ojo: Fijar la vista; apu11tar con una pistola; mirar 

a través de un microscopio. 

De todas estas actividades ha)' que anotar con qué miembro u 

6rgano se realiza la actividad. 

Cada una de las pruebas expuestas, de preferencia, se rcpi-

C22 l Wernickc, op. cit., p. 30. 
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te cuatro veces, de todas las actividades hay que anotar con qu~ 

miembro u 6rgano se realiza cada una de lns actividades, el suj~ 

to zurdo va a ser el que manifieste en las pruebas una dominan-

cin de la mano izquierda. Tambi~n se recomienda si es convenien

te, hacer algunos cambios en los materiales y adap~arlos a las n~ 

ccsidadcs propias <le cada caso. 

Para tener una visi6n m5s amplia en la investigación de la 

lateralida<l diestra o z.urda de un sujeto, se considera más compl.!:, 

ta, la aplicación de ambos, ya que los cuestionarios proporcionan 

informaci6n sobre: zurdcria en la familia, experiencias que ha t~ 

nido el sujeto, actitud de los que lo rodean hacia su preferencia 

manual; mientras que las pruebas nos ubicarán en el predominio de 

un hemisferio cerebral, llev511Jonos a identificar su lateralidad 

gráfica. 

Consideramos importante puntualizar que si hay duda sobre la 

latcralida<l manual, los padres y maestros tienen la responsabili 

dad de res o 1 ver e 1 problema a ti cmpo, ayudando a detcrmi na r la 

preferencia manual del pequeño, que como ya se había dicho, ésta 

no debe ser arhitraria, sino basada en un diagn6stico. Una vez d~ 

terminada In mano que va a usar, sobre todo en el caso de los ZUE 

dos, no se debe dejar al nifio para que se las arregle solo, sino 

ayudarlo constantemente, de tal manera que tenga éxito en su ta

rca. CZ3) 

r23 J llecacn, op. cit., p. 25. 
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2.1 NATURALEZA FIS!OLOGICA DEL APRENDIZAJE 

Def inicioncs B5sicas 

Las definiciones corric11tcs del aprendizaje se concentran 

en la adquisici6n, ya sea del conocimiento (principalmente del -

aprendizaje verbal), o de habilidades Ldcl aprendizaje motriz).

Vcamos algunas de ellas: 

Aprcndizajc,(Z4J 11 Cambio relativamente permanente en la co~ 

ducta en funci6n de conductas anteriores, 

que suelen llamarse prácticas." 

Bush y Mostellcr,(ZS) nos dicen que ''Es cualquier cambio 

sistemático de la conducta, sea o no adaptativo, conveniente pa-

ra ciertos prop6sitos, o que esté de acuerdo con algún otro cri-

terio semejante." 

Guthric,C 26 l ''llamamos aprendizaje a los cambios de conduc-

ta que siguen a una conducta''. 

McGcoch E.,(Z 7) ''el aprendizaje es una modificaci6n en in-

cremento de la conducta m5s o menos permanente, que es el resul

tado de la actividad, del entre~amiento especial o de la observ~ 

ci6n". 

(24) Mclvin, 
l2 5) Gregory 
l 26) ldem. 
(27) Idem. 

11. 
A. 

Proceso del Aprendizaje, p. 15. 
Condicicnamienl.o )' Aprendizaje, p. 13. 
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Thorpe,CZB) ''Podemos definir al aprendizaje diciendo que es 

el proceso que se manifiesta en cambios adaptativos de la con<lu~ 

ta individual a resultado de la expcrien¿ia 11
• 

Aunque estas definiciones sean realmente importantes, de 

ningGn modo abarcan todos los procesos fisiol6gicos y cond11ctua

les que tienen lugar para que se lleve a cabo el aprendizaje. R~ 

fercntc a esto, adn no se sabe ciertamente qu6 es lo que sucede, 

como lo manifiestan: 

Brien y Fox,C 29 l 11 Sc sabe muy poco sobre los correlatos psi 

cofisiol6gicos del aprendizaje, hay una cantidad de hccl1os que 

no se comprenden muy bien y no se pueden todavía integrar en es-

quemas te6ricos. 11 

Las teorías iniciales del aprendizaje estaban en gran mane-

ra basadas sobre estudios de condicionamiento. En tales cxpcri--

mentes frecuentemente se usaban técnicas que dependlan b&sicamc~ 

te del establecimiento de la sustituci6n de estímulos entre un 

estfmulo condicional seleccionado arbitrariamente (EC), y un es

tímulo incondicionado (El), que causaba una respuesta medible. 

Durante el aprendizaje se produce una salida, como una res

puesta ya sea condicionada, o incondicionada y que ~ste ha sido 

emitida por algún tipo de vra. 

C2Sl Idem. 

C
29 J Grinberg, J, Bases Psicofisiol6gicas de la Mem ... p. lló. 



Debido a que el evento crítico en el aprendizaje es visto -

como la formaci6n o facilitaci6n de conexiones especf:ficas, la m!, 

yerra de las teorías consideran como un rasgo esencial el recue~ 

do. En ese sentido estas teorías suponen que una •e•oria tiene -

que ver con ello y que puede estar localizada en un grupo discr!:_ 

to de e(; lulas reservadas para esa funci6n. 

El aprendizaje y la memoria se relacionan lntiaamente. Dado 

que el aprendizaje puede considerarse tan s6lo en términos de 

cambios conductualcs originados en algún tipo de estimulaci6n, -

los efectos de los est!mulos en el sistema nervioso, han de alm.!_ 

cenarse durante algan tiempo, antes de que pueda derivarse de 

, ellos un cambio conductual. 

Esto nos lleva a no desligar al aprendizaje de la memoria,

ya que cualquier medici6n del aprendizaje involucra a ~sta y pr.2. 

cesas de almacenamiento, que tienen que ver con el cambio del 

sistema ne.rvioso y la salida de la conducta alterada. 

Se ha convertido en un reto de la Psicología Fisiol6gica el 

de la localizaci6n y naturaleza de los engramas-trazos fisiol6g!. 

cos de la memoria que han de desarrollarse en el cerebro al rea

lizarse el aprendizaje. 

Al engrama lo han defiñ.ido, C30) como un "Conjunto de pro

cesos y cambios físicos que se operan en el cerebro y forman la 

base del aprendizaje 11
• 

(JO) Thompson, F. op. cit., p. 493. 
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El trabajo de Karl Lashley, ( 3lJ realizado en Harvard, supu

so que el aprendizaje consist1a en el restablecimiento de una s~ 

rie de nuevas vtas de reflejos especificas desde el estimulo ha~ 

ta la respuesta. Estas nuevas conexiones discretas, a travEs del 

cerebro se denominaron engramas. 

Hay muy poco acerca del engrama. Es un cambio puramente hi

potEtico que se opera en el cerebro a consecuencia del aprendiz~ 

je; nadie ha encontrado un engrama. Sin embargo, el hecho de que 

el engrama no resulte estar localizado, no debe tomarse en el 

sentido de que no existe su ubicaci6n funcional en el cerebro. 

Por otra parte, las bases fisiol6gicas del aprendizaje, (3ZJ 

se han buscado en el ~cido ribonucleico (RNA), en la acetilcoli

na y colinesterasa y en otras sustancias. 

No se ha probado directamente que el RNA juege un papel de

cisivo en ei aprendizaje y, en cambio, existe una evidencia bas

tante fuerte en contra; el RNA varta con el grado de actividad -

neural, sin tener en cuenta el aprendizaje; es necesario contro

lar la cantidad d~ actividad neural, con el fin de determinar el 

grado en que un cambio cualquiera en el contenido o en la estro.E_ 

tura del RNA est4 relacionada con el aprendizaje, los experimen

tos realizados en esta !rea no han controlado este factor de ac-

'tividad neural y, por lo tanto, no han proporcionado evidencias 

(3 lJ Thompson, F.'· op. cit., p. SOS. 
(3ZJ Ardila, R. Manual de Psicologia Fisio •.• , p. Z34. 
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de la acci6n del RNA en el aprendizaje. 

Los trabajos realizados con la acci6n de la acctilcolina e~ 

mo de la acetilcolinesterasa fueron llevados a cabo por Rosenzwcig. 

y asociados,C 33 ) acerca de los efectos dela crianza en ratas en 

ambientes ricos o pobres; los principales efectos de la vida en

riquecida, fue el del incremento en el número de sinapsis dendr! 

ticas de las células nerviosas de la corteza cerebral. Estos es-

tudios se iniciaron con base e hip6tesis de la acetilcolina. 

En experimentos anteriores se descubrió que las ratas ºbri

llantes del laberinto'' criadas por Tryon,( 34 J llegaron a ser su

periores en el aprendizaje, gracias a que en su corteza cerebral 

se encontraba m5s acetílcolinesterasa que las de familia ºtorpe 

para el laberinto". 

Sin embargo, es poco aún lo que han revelado los estudios -

acerca del papel que juegan lns sinapsis colinérgicas en el 

aprendiz.aje. 

(33) Thompson, F. op. cit., p. 546. 
(34) 

Thompson, F. op. cit •• p. 39. 

" 



2.2 PROCESO DE APRENDIZAJE DE LA LECTURA 
Y LA ESCRITURA. 
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Dl1r?ntc los Qltimos afios, el aprendizaje de la lectura y e~ 

critl1ra 11:1 sido objeto de nltmerosas investigaciones y trabajos,

quc J1an ;1yu<lado considerablemente a la creaci6n de nuevos m6to-

dos y elementos para su mejor aprendizaje. 

lJn factor csc11cial en este aprcndi:ajc es el lenguaje, ya -

que éste es el medio fundamcntnl <le la comunicaci6n, que permite 

relacionarse y socializarse con otros seres, es vehiculo para e~ 

tcriorizar el pensamiento y transmitir la cultura de una gencra

ci6n a otra. 

La posesión del lenguaje es uno de los rasgos característi

cos de ]¡1 humanidatl y su origen se remonta a la aparici6n del 

Jiombrc. Pero la posibilidad de expresarse por medio de la escri

tura, fue lograda gracias a un largo proceso que dur6 cientos <le 

miles <le años. 

La escritura surge de la neccsi<lad <le comunicnci6n de los 

pueblos, y tanto sus características como las funciones y la di

fusi6n que ella tiene en la humanidad, atraviesan un largo proc~ 

so evolutivo. Al principio la escritura fue muy cercana al dibu· 

jo; mnltip1cs signos gr5ficos expresaban objetos y acciones. J>or 

lo tanto, esa escritura idcogr~fica podla s~r entendida por ha

blantes de cualquier lengua, siempre que se conocieran las con·-
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vc11cioncs usadas. 

Alrededor del año 900 A.c.,C 35 l tos hombres inventan el si~ 

tema alfilhético, en el cual cada signo representa un sonido ind!. 

vidual Je! habla. 

J.a historia de la escritura enseña que antes de plantearse 

el problema de c6mo escribir, la 11umanidad tuvo que sentir la n~ 

ccsidad de que sus ideas quedaran establecidas en forma pcrmanen 

te. 

Lectura y cscritL1ra est5n íntimamente ligadas; siempre lee

mos lo que nosotros mismos u otros hombres produjeron, todo mae~ 

tro cuyo objetivo sea conducir a sus alumnos hacia la adquisi-

ci6n del lenguaje escrito, debe pensar cuáles fueron las causas 

que llevaron a la humanidad a realizar tan notable invento y tr~ 

tar que los nifios, a trav~s de su trabajo cotidiano y en forma -

activa, vayan descubriendo las características y funciones del 

sistema de escritura. 

Los estudios realizados sobre el proceso de la adquisición 

de la lectura y la escritura, nos permiten ver la similitud en

tre este proceso y el que recorrió la humanidad. 

Nosotros sabemos que muy tempranamente, el niño es capaz de 

dibujar si se le proporcionan los elementos para hacerlo; sus di 

C35
l G6rncz, M. et al. Propuesta para el aprend •.. p. 46. 
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bujos representan algo r puede explicar qu~ representan: "Es llll 

niño, soy yo; hice una pelotaº. Y si reparamos en esto, .con esto 

ya ha iniciado la primera etapa <lcl proceso de la lectur:1 y la -

escritura. 

Los primeros intentos de escritt1ra so11 tr¡1:os 011Jtrl~1<los corr 

tinuos como "emes" en cursiva, o una serie de pequeños rcdondc-

les o de lineas verticales. Los primeros corrcspo11Jcn il la cscrl 

tura cursiva y los segundos la Je la imprenta. 

Un factor muy importante que se Jebe tener en cuenta en el 

proceso de la cnsefianza de la lectura y la escritur¡1, es el m6t~ 

do que se utiliza para lograr ésta, existen controversias en 

cuanto a que si realmente el método utilizado es el favorable o 

no en dicho aprendizaje, lo cierto es que algunos niños aprenden 

con cualquiera de ellos y a veces a pesar de ellos. 

Segfin M. Nieto,C36 l los métodos usados para el aprendizaje 

de la lectura y la escritura se pueden agrupar en tres corrien-

tes: Los Métodos Fonéticos; Los Métodos Globales, Los Métodos 

Eclécticos. 

Los M~todos Fon6ticos est5n fundados en los elementos de 

las palabras y sonidos. Se enseña la letra aislada con su corre~ 

pendiente sonido, luego se juntan para formar silabas, palabras 

y oraciones. Este m~todo conocido también como alfabético, se 

(36 1 Nieto, M., op. cit., p. 227. 
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us6 en casi todo el mundo desde tiempos de Grecia y Roma en el 

siglo XIX. 

Los Métodos Globales, que desde su inicio insisten en el 

significado de lo que se lee, parten de la base de que la lectu

ra es un proceso de captación de ideas y, por tanto, desde un 

principio se usa material con significado: palabras, frases y 

oraciones. 

Los M6todos Eclécticos, que combinan en el mismo programa -

ejercicios de tipo fonético y global. La tendencia actual es el 

eclecticismo, que consiste en seleccionar palabras, frases y ar~ 

cio~es que los niños analizan, comparan y sintetizan desde que 

comienzan a utilizarlas, sin dejar a un lado el sonido. 

Estos métodos se apoyan en diferentes teorías del aprendiz~ 

je y siguen distintas estrategias perceptivas: la auditiva y la 

visual. Consideran que el aprendizaje de la lectura pasa por 

tres etapas: a) mecánica de lectura (descifrado del texto); 

b) lectura inteligente (cornprensi6n del texto leído); c) lectura 

expresiva (con cntonaci6n). 

Se piensa que en condiciones normales, es decir, si el ni

ño est~ física y mentalmente sano, aprenderá a leer y a escribir 

con cualquier método. Desde luego, como algunos niños tienen 

unas facultades más desarrolladas que otras, algunos métodos les 

facilitar.1n más que otros la üÜ•¡tJi~ición de la lectura y la es

critura. 
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Lo que podemos concluir de esto, es que cualquier docente -

que esté encargado de la enseñanza de la lectura y la escritura, 

por un lado, debe conocer el proceso hist6rico de la misma, para 

entender y llevar a cabo con éxito su enseñanza y sobre todo el 

m~todo más apropiado que debe emplear. Y por otro, el buscar co

nocer las diferencias individuales de sus alumnos pudiendo con 

esto identificar al nifio zurdo, comprendiendo que cada uno de 

sus alumnos es un reto, y corresponder asr a sus capacidades 

interes~s. 

2.3 CONDICIONES PARA EL BUEN APRENDIZAJE DE 
LA LECTURA Y LA ESCRITURA. 

La enseñanza-aprendizaje de la lectura y de la escritura es 

una facultad fundamental hacia la cual la escuela tiene una res

ponsabilidad muy especial, ya que ~sta es la base de todos los 

conocimientos que el hombre puede adquirir a través de su vida.

Dicho aprendizaje constituye en cierta manera la condici6n de 

éxito o fracaso escolar. 

De antemano sabemos que cualquier tipo de aprendizaje nece

sita de cierta madurez, lo que quiere decir que si no hay los 

elementos o condiciones propias que trae consigo 6sta, el niño 

no va a aprender y si lo hace, va a ser un mal aprendizaje. La 

maduraci6n es considerada como el momento en el cual el niño pu~ 
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de aprender con facilidad y sin tensi6n emocional, además que su 

aprendizaje va a ser sin esfuerzo y el enseñarle dará resultados 

más positivos. 

Margarita M. Nieto, C37 ) nos dice que "para que el niño logre 

el aprendizaje de la lectura y la escritura, es necesario que -

haya alcanzado cierto grado de madurez fisio16gica, comprendien

do el desarrollo de su intelecto y de diversas Arcas sensoriomo

trices, que lo capaciten en grado suficiente para llevar a feliz 

t~rmino su aprendizaje, todo esto propiciado por un ambiente cul 

tura 1 favorable". 

Alrededor de la maduraci6n se han hecho varios estudios que 

han traído una clasificaci6n, para ésta, sin embargo, sigue en 

discusi6n el manejo de ello en cuanto a que hay una edad mental 

particular a la que le corresponde una edad cronol6gica específi 

ca. 

Se ha dicho mucho que hay niños que han aprendido a leer 

muy por dehajo de la edad de 6 años, que son los id6neos para el 

aprendizaje de la lectura y escritura. Se le ha dado más impar-

tanela a las capacidades perceptivas, como condición para que 

los niños lean con buen éxito y se han introducido nuevos méto-

dos que han simplificado la tarea de aprender a leer. 

Ref crente al buen aprendizaje de la lectura, el niño s6lo 

C37 l Nieto, M. op. cit., p. 7. 



43 

podr4 actualizarse y consolidar este conocimiento, en la medida 

que se vayan dando condiciones que favorezcan este proceso, en-

tre las de mayor relevancia se encuentran: 

La Inteligencia 

StandfordC35 l defini6 la inteligencia "como la habilidad de 

pensar en forma abstracta". 

StoddardC39 l ofrece una definici6n más comprensivn, ''La ha

bilidad de emprender actividndcs que se caracterizan por: 1) di

ficultad, 2) complejidad, 3) abstracci6n, ~) econom!a, 5) adapt~ 

bilidad a una meta, 6) valor social y 7) la aparición de cosas -

pasadas, y la habilidad para mantener tales actividades en candi 

cienes que exigen una concentraci6n de energía y una resistencia 

a fuerzas emocionales 1
'. 

Se ha insistido en que el nivel de la capacidad mental es 

un factor determinante de la madurez para la lectura, esto es 

comprensible porque la lectura requiere de comprcnsi6n, intcrpr~ 

taci6n, aprendizaje de conceptos, soluci6n de problemas y razon~ 

miento, y la inteligcncin general incluye todas estas capacid:i--

des. 

En la respuesta al aprendizaje de la lectura, es cierto que 

hay niños inteligentes que no hacen progresos normales y alumnos 

C35 l Morris, E. Bases Psico16gicas de la Educación, p. Z38. 
C39 l Idem. 
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nada brillantes que leen con fluidez, sin embargo, la inteligen

cia es un factor vital para el ~xito del aprendizaje de la lect~ 

ra. 

Se ha encontrado más estrecha relaci6n en que el desarrollo 

de la inteligencia y el ~xito en la lectura aumentan con la edad 

esto podrta explicar por qu6 el lector adelantado lec mis y lo 

que lee en los libros puede influir sobre el nivel de su inteli

gencia general. 

La Experiencia 

Esta es la que el niño adquiere al interactuar con el am

biente, al explorar y manipular objetos y aplicar sobre ellos 

distintas acciones de conocimiento como conceptos de pesado-livi~ 

no, rompible, balanceable, pequeño, más pequeño, largo-corto, err 

tre otros. Todo ello va a permitirle relacionar el conocimiento 

anterior con el que esté viviendo, efectuando asi una rctroalimen 

taci6n y por lo consiguiente, un aprendizaje. 

El Medio Familiar 

Al nifio se le educa no solamente en la escuela, se cree que 

ésta s6lo proporciona una influencia moderada comparada con la 

clase de aprendizaje que se verifica desde los primeros años de~ 

tro de la familia, durante los primeros cuatro o cinco años del 

nifio, la familia modela su personalidad de muchas formas defini

tivas. Como resultado de su~ cxpctlcnLias en la familia y dentro 

de la comunidad, el niño adquiere sus propios patrones y percibe 
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los diversos aspectos del mundo. La posici6n social de la fami-

lia del niño influye en el modo como se producen estos aprendi

zajes. Las familias de diferentes clases sociales difieren entre 

sí, no solamente en las ventajas ccon6micas que ofrecen a los ni 
ñas, sino también en los conceptos de aprendizaje que les propo~ 

clonaban. 

Las diferentes clases sociales 110 solamente ofrecen diferen 

tes ambientes naturales incluyendo aspectos tan importantes como 

la dicta, la atención m6dica y las oportunidades de divcrsi6n, 

si no determinan en forma mfis importante, hasta cierto grado, 

lns metas hacia las cuales los niños se van a orientar y sus ac

titudes hacia el sexo, la limpieza, la agresi6n y otros muchos -

problemas importantes relacionados con la adaptación personal y 

social. 

Con todo ello podemos plantear más específicamente en el 

aprendizaje de la lectura, que niños provenientes de un nivel s~ 

cioecon6mico alto; es más probable que tengan libros, activida-

des intelectuales y escuchen conversaciones m§s elevadas. Los ni 
ñas que provienen de casas donde sus padres acostumbran leerles 

libros, generalmente son buenos lectores. 

Se piensa que la inversión de tiempo para conversar con los 

niños, comentar con ellos el contenido de libros y hacerlos par

tícipes de conversaciones, es tal vez el m~todo más seguro para 

ayudarles en su preparación para el aprendizaje de la lectura. 

Un gran problema surge cuando ~o hay continuación entre ins 
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experiencias que el nifio tuvo en su hogar y las que le exige la 

escuela. El nifio que está listo para leer, estfi listo para rela

cionar sus experiencias con ese nuevo medio de comunicación que 

es la palabra impresa. Si el contenido del material de la lectu

ra es ajeno a las experiencias de la vida del pequeño, a él mis

mo nolc serfi significativo. 

Es muy importante que tanto la vida descrita en la lectura 

como el lenguaje empleado para hacerlo, estén cerca de las expe

riencias del niño; éste debe poder identificarse con los persona

jes y las situaciones presentadas en los cuentos. 

La enseñanza de la lectura dependerá del buen entender del 

maestro o de las personas encargadas de elaborar los programas -

para que dicho proceso tenga éxito, hay que tomar en cuenta que 

el nifio debe entender el objeto de la lectura y debe hallar en 

la vida real, ejemplos de las finalidades expresivas y de comuni 

caci6n del lenguaje escrito. 

Interacci6n Social 

Esta interaccí6n es con respecto a lo que va a vivir en su 

vida cotidiana, en relaci6n con sus padres, con sus maestros, 

con otros niftos, con los diversos medios de comunicación, y en 

general, con su entorno. 

La influencia y las respuestas que tenga frente a todo ello, 

lo llevará a un desarrollo y a la adquisición de diferentes apre~ 

dizajes. 
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Aun cuando el mágico momento de enseñar para comenzar la 

lectura y la escritura parece imposible de hallar, no puede ha

ber una respuesta decisiva a la pregunta ¿Cuándo un niño está 

listo para iniciar la enseñanza-aprendizaje de la lectura y la 

escritura? Porque no hay un criterio único que se aplique a to

dos los niños y a todas las situaciones de enseñanza. Lo que si 

puede inferirse, es que en condiciones apropiadas, se puede dar 

con mayor éxito. 

2.4 ALGUNOS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL APRENDIZAJE 
DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA. 

Sería difícil mencionar todos y cada uno de los factores 

que intervienen o influyen en el éxito o fracaso del aprendizaje 

de la lectura y la escritura, sin embargo, se mencionarán aque-

llos que se consideran más decisivos; ya que se presentan con 

mis frecuencia como causa de problemas en el aprendizaje, Estos 

son: 

El esquema corporal, la estructuraci6n del espacio y del 

tiempo, el lenguaje, los factores emocionales y de personalidad, 

la lateralidad y la agudeza visual y auditiva. 

El Esquema Corporal. 

Es la conciencia que el individuo tiene de su propio cuerpo, 
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se refiere a la jntuición que se tiene del mismo, cuando está en 

reposo o en movimiento, tanto en rclaci6n a sus partes, como en 

relación al espacio y objetos que lo rodean. 

Fróstig(40) dice que ''Regula la posición de unos mGsculos y 

partes del cuerpo variando de acuerdo con la posición de éste 11
• 

El esquema corporal est§ casi siempre relacionado con la 

orientación espacial. El niflo que no tiene un buen esquema corp2 

ral, no se ubica con precisión en el espacio, confunde las noci2 

nes derecha-izquierda, arriba-abajo, dentro-afuera, etc., las 

cuales se van adquiriendo a medida que la persona madura; y es 

influida por el medio, 

De los resultados obtenid9s, en pruebas que se han aplica~o 

a nifios referente al esquema corporal, se sostiene que un namcro 

importante de ~stos conocen mal su esquema corporal, tienen difi 

cultades con la lectura. Por otro lado ni~os mayores, que toda-

vía tienen problemas con el aprendizaje de la lectura, adquirie

ron con retraso la imagen correcta de su esquema corporal. 

Las relaciones entre el esquema corporal y el mundo exterior 

continaan y se desarrollan durante muchos afios. Una exacta corre~ 

pendencia entre ellos es indispensable para un adecuado comport~ 

miento ante los objetos. 

C40J Ortiz, S., La Pcrcepci6n Visual ••. p. 102. 
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Estructuraci6n Espacial. 

La posici6n en el espacio es definida como "La relaci6n en 

el espacio de un objeto con respecto al obscrvador11 .C 4 IJ 

Y las relaciones para estructurar el espacio, es: "La habi-

lidnd de un observador para percibir la posici6n de dos o más ok 

jetos en relación a sí mismo o en relaci6n con la posición rela

tiva de los objetos". C4Z) 

La noci6n del espacio es una noci6n aprendida. El niño ad

quiere las relaciones del lugar como resultado de su experiencia 

concreta. Desde que nace, empieza a establecer su espacio fisio-

lógico mediante los movimientos de la cabeza y de los miembros. 

La elaboración del espacio se construye a trav~s de los mo

vimientos del sujeto y de la manipulación de los objetos. Recor

demos que en el zurdo estas experiencias se llevan a cabo con la 

mano izquierda mientras que el diestro lo hace con la derecha. -

La elaboraci6n 16gicamente no será la misma. El niño se desarro

lla al reconocer los objetos y las formas, sin importar cuál sea 

la posici6n u orientaci6n que éstos tengan respecto al mismo. 

Cuando el nifto empieza a caminar, enriquece sus conocimien-

tos de los objetos y las relaciones espaciales. Al dirigirse a 

un lugar para tomar el objeto que quiere, toma conciencia de su 

C4Tl Frostig, M. ei al., Pictures and Patterns ••• , p. 7. 
C4ll Idem. 
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propio movimiento. Pronto usar5 otros caminos para evitar obs

t5culos y ast cntcndcrfi las relaciones espaciales q11e hay entre 

los objetos, asi como la de los movimientos del cuerpo. Es a PªL 

tir de los siete años cuando el niño construye un espacio racio

nal. 

La deficiencia en esta área distorsiona lo que nos rodea, -

por lo que la persona que la sufre aparece torpe y vacilante en 

sus movimientos; tiene dificultad para entender palabras cuyo 

significado indican una posición en el espacio, los namcros y 1~ 

tras se le confunden, en sus trabajos no sabrá alinear sus tex-

tos en columnas, no va a escribir sobre líneas, las omitirá, p~ 

sará de una columna a otra, se saltará espacios en una hoja cua

driculada y, en fin, su trabajo aparecer~ desordenado. 

Noción Temporal 

La noci6n temporal implica, por un lado, la habilidad de 

calcular el tiempo que ha transcurrido y, por el otro, el conoci 

miento de nociones como hoy, ayer, mafiana, los días de la sema

na, los meses del afio, fccl1as importantes, etc. Son conceptos 

muy importantes, ya que todo conocimiento se desarrolla en el e~ 

pacio y en el tiempo. Los antiguos fil6sofos consideraron 6stos 

como dos grandes categorías del pensamiento. 

Si la lengua escrita es producto de las relaciones espacia

les, la lengua hablada lo es de la~ temporales. Una palabra sur

ge cuando la otra desaparece. Todo lo que platicamos, hacemos o 

leemos, es con referencia al tiempo. 
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Cuando el niño tiene dificultades en el conocimiento del 

tiempo y el espacio, puede presentar fallas en la secuencia de 

las letras que forman las palabras, suprimir agregar letras 

o palabras, invertir y cambiar el orden de las letras que forman 

la palabra. Su sintaxis tambi6n puede verse afectada complicdn<l~ 

le el uso correcto de los tiempos Je los verbos. 

El Lenguaje 

El lenguaje oral es el medio de comunici1ci6n exclusivo del 

g6ncro humano. Por medio de ~l expresamos r1l1cstras ideas, trans

formamos el pensamiento en palabras y las comunicamos a nuestros 

semejantes, ajust§ndonos a un código especial propio de la len-

gua que hablamos. 

El niño al nacer, no sabe hablar y no enticnd~ lo que se le 

dice. Es a trav6s de la influencia <lcl medio como el nifio apren

de a comunicarse oralmente, poco a poco, va comprendiendo el si& 

nificado de las palabras y la manera de articularlas. 

RcyC 43 J plantea una relación muy estrech~ entre lenguaje e 

inteligencia, ' 1 <lesde la aparici611 del lenguaje, ln evolución del 

niño prosigue en dos planos: por asimilación sensoriomotriz, ya 

que estructura al medio y organiza su actividad; y por asimila-

ci6n racional, pues elabora el universo <le la acción en términos 

de pensamiento y organi:a su raz6n". 

C43 l Jadoulle, A., Aprendizaje de la Lectura ... p. 116. 
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f.l lcn,gLW.jc oral y el lenguaje escrito están íntimamente rf:_ 

lacioriados entre sI. El ¡1rimcro precede al segundo. Antes de que 

el 11iílo csc1·iha tiene que hab1ar, tiene que poseer un lenguaje -

oral suficiente' para expresarse. 

J.n cvoluci6n del lenguaje y Ja cvoluci6n de Ja inteligencia 

so11 tributarias la una de la otra. Nifios con problemas de lcngu~ 

je pueden tener insuficicnci~l en los procesos intelectuales como 

funci6n siml16lica, actividad tcmporo-cspacial o problemas de ah~ 

tracción. 

Por otro lado los niños que hablan con dificultad tendrán -

problemas para aprender a leer y, posiblemente, también para es

cribir. Dificultades del J1abla, como el tartamudeo, el balbuceo, 

la mezcla y confusi6n de palabras y la falta de claridad, afee-

tan a la lectura. 

Factores Emocionales y de Personalidad 

El desarrollo de la personalidad está ligada a la concien-

cia que se tenga de uno mismo. contempldndonos como seres indc-

pcndicntcs e individuales. La individualidad constituye los gus

tos de la persona, los intereses, ambiciones, actitudes, valores, 

convicciones y algo muy importante, la estructura de la concien

cia de sí mismo. 

En todo ello las emociones juegan un papel muy importante;

por ejemplo, al desarrollarse la aptitud cognoscitiva del niño,

quc incluye la organización de la informaci6n adquirida, el con.Q. 
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cucntra con tropiezos que muchas vc-ccs lo 11 cvan al fr;:11..·;1so. 

El fracaso por ejemplo, pro<l11cc pcrt11rh:1cio11~s cmocion:1lcs, 

con el tiempo mina la confianza en si mismo r la flropi:1 cstim:1,

producicndo una ins;1tisfacci6n que hai.:c que el nifio rl'lrn¡·a aquc-

llo en don<lc no tuvo éxito. 

Sobre si los trastornos emocionales y pcrturb;1cioncs en la 

personalidad aparecen donde l1ay problemas de a¡>rendi:ajc, o si 

donde existen problemas de aprcndi:;1je, hay trastornos emociona

les o de personalidad; todavfa no existe un acuerdo entre los in 

vestigadorcs; algunos opinan que los trastornos emocionales pre~ 

ceden y causan las dificultades para la lectura y otros opinan -

que estas dificultades generan un desequilibrio en la pcrsonali-

dad. 

Según Dowing y Thackray(.t 4 ) 11 el número de niños que no puc-

den leer por trastornos emocionales o de personalidad es s11mamc~ 

te reducido". 

Dcchant( 4S) opina que si un nifio da a la vez si~nos de fra-

caso en la lectura y de desorden emocional, este Gltimo es el r~ 

sultado y no la causa del fracaso en la lectura, 

El mismo autor habla de que la frustración surge cuando el 

C
44 ) Dowing, J,, op. cit., p. 49. 

C45 J Idcm. 
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niño tiene que hacer una tarea que está por encima de su nivel -

intelectual; pudiendo darse el caso de que se le haya dado una 

lectura muy difícil para Gl. 

Varios autores al respecto, opinan que si se empieza con un 

material que sea más fácil, se le puede devolver al niño la con

fianza en si mismo antes de que se establezca el círculo vicioso 

de fracaso y dese·quilibrio. 

Tomando en consideración las opiniones expuestas puede <lc

ci rse que el niño zurdo está más expuesto que el diestro a los 

fracasos escolares, porque debe enfrentarse a un sistema de cns~ 

fianza que no cst4 hecho para El y no cuenta para ello con la ªY!!. 

da del maestro. Corre el riesgo de volverse tímido e inseguro a~ 

te su incapacidad para resolver los problemas al ritmo en que lo 

hacen los dem4s. Estos trastornos emocionales, pueden a su vez -

causar problemas de aprendizaje. 

Lateralidad 

ComO ya se ha visto en el capítulo anterior, es uno de los 

principales factores que tiene que considerarse, ya que si aGn 

no est4 definida en el momento de iniciar la ensefianza-aprcndiz~ 

je, de la lectura y la escritura. nuede provocar dificultades en 

el cálculo, trastornos de lectura, e~critura en espejo, agrafia 

e inseguridad en la orientaci6n. 
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Percepción Visual y Auditiva 

La Dr<'.L Frostig(46 ) define a la percepci6n visual como 11 La 

capacidad para reconocer y discriminar estímulos visuales y de -

interpretar estos estímulos asoci§ndolos con experiencias pre-

vías". 

Para Condemarine y Blomquist,C47 J ''Percibir significa reco-

nacer estímulos, tener conciencia de ellos y objetivarlos como -

vivencias externas al yo. Los estímulos son captados por los 6r

ganos de los sentidos y transmitidos al sistema nervioso central 

para su elaboraci6n; éste configura los estímulos en estructuras 

con significados espec1ficos"~ 

Un ser humano no puede recibir ningún mensaje del ambiente 

y responder a ~1 si no cuenta con una percepci6n visual. auditi

va, kinestésica y t~ctil adecuada. 

Las dos primeras se traducir!an al ojo y al o!do, que son 

los receptores respectivos de la palabra escrita y de la hablada. 

Si en cualquiera de ellos se presenta alguna falla, el proceso -

de aprendizaje no se podr& llevar a cabo cOrrectamente. 

Al leer, traducimos las letras en sonidos, y al escribir, -

representamos los sonidos en las letras, segGn el c6digo ·propio 

de nuestra lengua. Esto exige una asociaci~n correcta del est!m~ 

C4ó) Frostig, M. et al., op. cit., p. S. 
C47) Condemarin y Blomquist, La Dislexia, p. 47. 
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lo visual con su sonido o estimulo auditivo. 

Para leer y escribir flo sólo leemos letras, sino palabras y 

frases con un concepto objetivo o abstracto. La palabra permite 

la expresi6n de nuestras ideas y pensamientos. 

La lectura consiste en asociar Ja forma visual o gcstalt de 

las palabras, (configuraci6n global de las palabras como un to

do) con su sonido correspondiente. 

Para escribir cuando copiamos, relacionamos el estimulo vi

sual con su sonido, st1 concepto y lo traducimos en una grafía de 

terminada. Al tomar el dictado el cstfmulo auditivo lo asociamos 

a su concepto y a su forma de expresión y lo traducimos a un gr~ 

fismo. 

Luego entonces, un niño que no ve bien no podrá copiar del 

pizarr6n y tcndr5 dificultad para leer y escribir correctamente. 

Si tiene problemas de percepci6n visual, no podrá reconocer ni 

discriminar las formas y tamaños de letras y palabras. 

Como la escritura es la última forma del lenguaje que el n.!_ 

ño aprende, si tiene problemas en otras áreas, éstos pueden re-

percutir en ella. 

Si el niño tiene problemas para comprender el lenguaje oral, 

los tcndr5 también en el lenguaje escrito, tcndr~ un vocabulario 

reducido r una sintnxis difcrcnt.:: 1 ;i no diferencia las palabras 

que oye, va a confundir sus significados y por lo tanto las va a 

escribí r mal. 
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Si un nifio oye por debajo de lo normal, recibe mal las pal~ 

bras que tiene que imitar y, por lo tanto, las pronuncia mal, 

presentando con ello problemas en lenguaje, y por consiguiente -

problemas en la escritura, ya que el niño va a escribir en la 

forma que habla. 

La dctccci6n oportuna de estas carencias puede evitar mu-

chas sinsabores y la creaci6n de problemas en el nifto entre los 

cuales, se piensa, el zurdo es mfis susceptible de presentar por 

la falta de un entendimiento y dirección adecuados. 

2.5 DIFICULTADES ESPECIFICAS A LAS QUE SE ENFRENTA 
EL NI~O ZURDO EN LA ADQUISICION DE LA LECTURA 
Y LA ESCRITURA. 

Los problemas más comunes que se identifican a lo largo del 

aprendizaje de la lecto cscritur3 en el zurdo son: La inversión 

de letras y escritura en espejo; escritura torpe y poco legible; 

inversión de números dentro de una cantidad, mala ortografía y 

dificultad en el conocimiento de letras y palabras para leer, err 

tre otros. 

Estos problemas no se deben a una falta de inteligencia, si 

bien es cierto, como hemos visto, que entre mtis alto sea el c.r. 

del nifio, mds f5cil le scrfi sobreponerse a ellos, la causa fund~ 

mental, es que mientras el zurdo usa su mano izquierda como una 
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mano preferente en su actividad escolar, todos los sistemas y mf 
todos están ad:1ptados para el uso de la mano derecha. En tanto -

que el diestro cuenta con toda la ayuda posible, el zurdo no; lo 

cual se agrava al enfrentarlo a obstáculos que entorpecen su 

aprendizaje, como cuando se les obliga a hacer cosas que van corr 

tra su natt1ralc:a. 

Ahora bien, el movimiento natural de sus manos es del cen-

tro hacia la periferia del cuerpo. La escritura que usamos en el 

mundo occidental va de izquierda a derecha, es decir, sigue el 

movimiento normal de la diestra. J.a escritura en sentido inverso, 

tal como la usan los hebreos y firabcs, de derecha a izquierda, -

nos puede indicar tina predominancia inicial de la zurdcrta. 

Dearborn( 4S) scfiala: los movimientos corporales m5s fáciles 

y naturales, son los que están alejados del centro del cuerpo y, 

por lo tanto, las personas diestras hacen movimientos de izquicL 

da a derecha con m~s facilidad que de derecha a izquierda. En 

cambio las personas zurdas y que usan con preferencia el ojo iz

quierdo hallan más f~cilcs y más naturales los movimientos de d~ 

rccha a izquierda. 

La mano izquierda produce ·1a escritura en espejo y es posi

ble que ésta sea la transferencia del aprendizaje de la escritu

ra normal con la mano derecha. Recibe este nombre la escritura -

que se ve con la oricntaci6n correcta cuando se coloca delante -

C4SJ Dowing, J., Thackray·, op. cit., p. 28. 



59 

de un espejo. 

Referente a esto Benson C49 ) afirma que "El que escribe con 

una escritura en espejo es invariablemente un zurdo dcf ini<lo que 

apenas empieza su aprendizaje de la lectura y la escritura. Si 

se le pide que escriba inmediatamente del origjnal su oricntaci6n 

scr5 correcta pero el trabajo ser~ hecho con lcntit11d y csfltcr-

zo.11 

La escritura en espejo rcg~esn a la oricntaci6n normal du-

rante los primeros años escolares, mientras esto sucede, ta es

critura y la lectura se hacen difíciles y el nifto se atrasa res

pecto a sus compaficros, la habilidad para mantenerse al nivel 

del grupo <lcpcnde de la inteligencia del niño; los de C.I. alto 

lo logran, mientras que los mSs torpes se retrasan. 

Otro tipo de escritura que puede darse en nifios zurdos es 

la invertida; ambas~ la de espejo y la invertida, representan p~ 

culiaridadcs en la orientación cspaciol de la actividad motriz • 

de estos niños. 

En cuanto a la posición del papel, todos los zurdos tienden 

a girarlo en el sentido de las manecillas del reloj en un Sngulo 

de 90ª, de tal manera que escriben en forma vertical de arriba -

hacia abaja. Aún con este giro, la mano izquierda sigue la línea 

de e~critura tapando y ensuciando lo escrito. Con un giro adici2 

nal de hasta 180ª, se puede C\•itar este inconveniente. 

C49 J Benson, D.F., Graphic Orientation Disor •• ., p. 127. 
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Se dice que el zurdo. no escribe, sino que empuja la pluma;

micntras que el diestro deja que la pluma siga el movimiento noI 

mal de ln mano )' puede ver lo que escribe. Lo cierto es que el 

escribir bien representa un esfuerzo mayor para el nifio zurdo. 

Cyril Burt (1969) nos dice que ha visto maestros rondar a 

niños diestros por la clase, mostrando a éstos como colocar el -

papel y sostener el l~piz; sin embargo, al nifio zurdo dejan que 

descubra todo esto por si mismo. En realidad este Gltimo es el 

que necesita más ayuda para manejar su izquierda con eficiencia. 

Su tarea consiste en producir con su mano izquierda una escritu

ra diseñada para la derecha. 

El grave problema es que en la mayoria de las escuelas, a 

los niños zurdos se les permite escribir con la izquierda, pero 

no se les ensefia. 

Es cierto que todas estas dificultades no necesariamente 

pueden presentarse en el aprendizaje de la lectura y la escritu

ra del escolar zurdo; sin embargo, se ha observado que 6stos ti~ 

nen mayor incidencia en un porcentaje elevado. 

Lo cual significa que debe ponerse especial atenci6n en la 

aparici6n de cualquiera de las posibles dificultades que puedan 

presentarse en el inicio de su enseñanza, esto, s6lo requiere de 

observaci5n y atcnci6n para detectar el momento en que se presc~ 

ten, tomando en su ca:;o, las mediaas pertinentes; esto ayudar!i. a 

disminuir en gran medida la aparici6n de dichas dificultades. 
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3.1 ESTADISTICA DE LA ZURDERIA MANUAL 

Debido a que existe una predominancia de diestros en rela-

ción a los zurdos, sería muy dificil saber con precisión cu5ntos 

de 6stos hay en el mundo; sin embargo, para darles un lugar y 

una atenci6n justa, es necesario conocer el dato. 

Las primeras cifras que encontramos cst4n en la Biblia,CSO) 

donde se menciona que en la tribu de Benjamín hab1a 700 zurdos -

en tina población de 26,000 habitantes, lo cual representa un 2.7\. 

Sin embargo, de las investigaciones que se han hecho rccic~ 

tcmcntc sobre este tema, J1cmos encontrado que los porcentajes 

que se han obtenido son muy variados debido, por un lado, a las 

t6cnicas que se han utilizado para determinar la latcralidad, 

las cuales varían scg6n el investigador, y por el otro, a que 

los experimentadores no se han puesto totalmente de acuerdo so

bre cuáles son las características que debe tener una persona p~ 

rn considerarla zurda. 

Jn<loullc (1966) nos da los siguientes datos sobre la pobla

ci6n de Buenos Aires: diestros 83\, ambidiestros 11.S\ y zurdos 

S.SL 

Russcl Brain piensa que de un 5 a un 10\ de la poblaci6n 

(SO) Biblia, Jueces 20:15-16. 
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anglosajona es zurda de mano. 

En un sondeo que hizo Auzias (1973) en las escuelas prima-

rias de Paris, sobre una muestra de 3,473 niftos, encontr6 un 

7.26\ de niños que escribian con la mano izquierda. 

En otros sitios se han encontrado los siguientes porccnta--

jes de zurdos gr5ficos: 71 en Bruselas, 11\ en los Estados de 

Pcnsilvania y Ohio en los Estados Unidos. 

Shclenz (1960), calcula que hay un 6.6$ de zurdos en lapo

blación mundial. 

Hecaen y Ajuriaguerra (1963), estiman una tasa de zurdcria 

de entre 5 y 101 en la población en general. 

Cabe sefialar que tambi~n es importante indagar la laterali-

dad de los ojos porque 6sta, junto con la de la mano, tiene una 

influencia lógica en la lectura y la escritura. De la muestra 

que cstudi5 Jadoullc (1966), cncontr6 los siguientes nifios dies

tros absolt1tos 38\ de :urderia de ojo; nirtos zt1rdos absolutos 

con 13\ de zurdería de ojo. 

Wernickc nos dice que s5lo un 64~ de los niños presentan 

una lateralidad homog5nca de todos sus 6rganos y miembros de un 

lado del cuerpo y da los siguientes datos sobre lateralidad crt1-

zada: mano, pie y oido, 71~~ mano, pie y ojo 60~; pie, ofdo 

ojÓ 58\. 

Jadoullc (1966), scfiala que los estudios de Nadinc Galifret, 
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lu llevan a concluir que la zurdería va disminuyendo con la edad 

ya que esta autora cncontr6 que de un 6.6\ <le zurdos en niños de 

7 afiosJ al llcg1lr n la edad de 12 nfios s6lo el 4.7\ pcrmanecic-

ron zurdos. De estos datos obtuvo como promedio un 5. 5\ de nifios 

zurdos c11 edad cscol¡1r. 

Respecto al aumento o disminuci6n de la zurdcrta con la 

edad, se piensa que esto depende de la actitud de la sociedad a~ 

te la misma y el grado de zunlcr!a del individuo. Una persona 

con lateral idad bien definida~ la conscrvar:i a pesar de todos 

los problcm01s que se le presenten, mientras 6stos no sean de na

turaleza fisiol6gícn. En cambio, cuando la latcralidad no está ~ 

bien establecida, la influencia del medio será notoria. 

Se puede observar en los porcentajes mostrados por los dis

tintos autores sabre zurdería manual, que éstos varian de un 2\ 

a un 12':.. Podría considerarse con esto que existe un promedio de 

10\ a 12\ de zurdos en la poblaci6n en general, lo cual nos lle

va a reflexionar sobre el porqué el zurdo ha pasado desapercibi

do durante tanto tiempo; el por qué no se le han proporcionado -

elementos id6ncos para su mejor desarrollo; todo ello nos lleva 

a pensar que hay mucho por hacer para lograr que éste realmente 

tenga un lugar en nuestra sociedad. 

Conforme aumente la tolerancia del medio para con los zur

dos, tenderá a aumentar el número de éstos. Por ello, es impoL 

tante que el maestro muestre tolerancia hacia la preferencia m!!:_ 

nual del niño, para que éste use la mano con la que pueda trab~ 
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jar mejor, y no s61o <lcbcr5 animarlo sino que dcbcrfi estar hicn 

preparado para acudir en su ayuda y enseñarle a hacerlo con el 

mayor provecho posible. 

3,2 RENDIMIENTO ESCOLAR DE ZURDOS DE MANO 

En torno a esto se l1a cuestionado mucho sobre si el diestro 

es m&s inteligente que el zurdo, o viceversa. 

Hay quienes opinan que el zurdo es tan inteligente como el 

diestro. 

Wernickc(Sl) nos dice que hay investigaciones que han demo~ 

trado que el promedio de C.I. de los zurdos es igual al de los 

diestros, sin embargo, se opina que los primeros tienen que tra

bajar mfis que con el diestro para conseguir las mismas metas, ya 

que todo está organizado para los diestros, Sobre ello el mismo 

autor nos.dice que 11 la mayor cantidad de niños con problemas de 

aprendizaje se recluta entre los zurdos y ambidiestros 11
• 

Lo que quiere decir que aunque en determinado momento el 

zurdo como el diestro cuentan con un C.I. igual, el desarrollo -

del primero se encuentra en desventaja, ya que existen mayores -

oportunidades de desarrollo para el diestro. 

(S1) Wernickc, op. cit., p. SO. 
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Referente a ello Kingebicl(SZ) nos dice: 11 El zurdo se espe-

cializa a cambio de negligencia en otros terrenos". 

Esto nos lleva a comprender por qué en determinado momento 

el zurdo intenta cambiar de escuela, de programa o de estudiar -

nuevas cosas. 

Al comparar los rendimientos de zurdos y diestros, Kinge--

biel cncontr6 que: 

Existe tina diferencia notable en los trabajos de tipo ge~ 

métrico. 

En la lniciuci6n de la lectura y la escritura encontr6 -

con más frecuencia, que en el zurdo es m5s difícil este -
aprendizaje; habiendo una maduración tardía de la ortogr!!_ 

fia, y J>Or consiguiente, del vocabulario b5sico. 

Sin embargo en los estudios realizados por él, llegó a las 

sigulcntcs conclusio11cs: 

1 ,- Los zurdos infradotados (co11 C.I. entre 70-90) tienen -

muchos prol>lemas de aprendizaje, por su falta de alean-

ce, lo cual se ve agravado por el ambiente diestro que 

lo rodea. 

2.- Entre los de C.I. normal hay dos grupos: 

a).- Los de (C.I. 90-100): óO\ cursa la escuela sin 

problemas; el resto, un 25\ debe repetir un afio y 

el 1 se:. doo; años. 

(S 2) Wcrnickc, op. cit., p. 32. 
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b).- Los de (C.I. 100-110); algunos pueden ser repetid~ 

res de curso pero, por lo general, todo problema -

se resuelve cuando el nifio se acerca a este C.I. 

De los resultados obtenidos en torno a esto, podemos decir 

que el zurdo es tan inteligente como el diestro, pero la adapta

ci6n y la resoluci6n de los problemas que presenta tanto en su -

vida diaria como en la escolar, implican para él un reto mayor. 

3.3 ALGUNOS PROBLEMAS A LOS QUE SE ENFRENTA EL ZURDO 

Es fficil suponer que el zurdo en la mayor[a de los casos, -

tiene que adaptarse a un mundo creado para diestros; lo que le 

provoca en gran parte, enfrentar algunos problemas. 

En este apartado, s61o se mcncionar~n algunos ejemplos de 

utensilios y herramientas de trabajo, a fin de tener una idea de 

las adaptaciones que necesita hacer el Zltrdo que quiera utilizaL 

las, generalmente su actt1aci6n tiende a ser torpe y lenta porqltC 

el instrumento que se tiene que manejar no cstfi d~scftado ¡1ara la 

mano que es más capaz de usarlo. 

Hablando del ambiente escolar, en las sillas, generalmente 

la paleta se encuentra a la derecha, lo qt1c lleva muchas veces -

al nifio a torcer el cuerpo ¡1ara cscrihir, provocfin<lolc cans:1ncio, 

ya que no hay d6nde apoye el brazo que le sobra; otro problema -
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es que el zurdo tarda m!is en encontrar la posición adecuada del 

cuaderno y la forma de tomar el lápiz, ya que trata de imitar al 

diestro y sobre todo, que no se le indica c6mo tomar una mejor -

posici6n, adoptando en el Gltimo de los casos, la más c6moda pa

ra 61. 

En cuanto al uso de la regla, el zurdo lo hace al revés, -

teniendo que cru:ar las manos en muchas ocasiones, al igual que 

para el uso de las escuadras. Las tijeras presentan también pro

blemas, ya que la parte que corta se encuentra del lado contra-

ria al que ellos necesitan; sin embargo, es posible encontrar ti 

jeras para zurdos, aunque generalmente éstas son muy caras. 

En la cocina, los aparatos que no tienen el bot6n de encen

dido en el centro, lo tienen a la derecha; la puerta de algunos 

hornos se abre a la derecha, y en utensilios como el pelapapas,

si lo toman con la izquierda la parte filosa queda en la parte -

de abajo, por lo que no se puede pelar. 

En la vida social también se producen trastornos; por ejem

plo, al poner la mesa los zurdos, sob1·e todo los nifios tienden a 

hacerlo en una forma contraria a la usual. En la comida, lo ideal 

serla sentar al :urdo en un extremo de la mesa para que su mano 

izquierda quede con más libertad de movimiento, ya que para cor

tar la mantequilla o el pan, provoca que haya codazos con el ve

cino. 

Otra situación que ln sociedad impone a los zurdos es el s~ 

ludo, el cual debe hacerse con la mano derecha. 
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En el aprendizaje del tejido, los zurdos tienden a ser m5s 

lentos y algunos no logran el aprendizaje. 

En la fabricación de objetos, algunos jarros tienen la boca 

y el asa o mango diseñada en tal forma que s6lo puede usarse en 

efecto, con la mano derecha. 

Los teléfonos por ejemplo, fueron diseñados para que la ma

no derecha marque y deposite la moneda. Esto no es mucho proble

ma para el zurdo, pero si cuando hay que hacer alguna anotaci6n 

mientras se cst5 hablando; lo ideal seria que la bocina estuvie

ra colocada en el lado inverso. 

En otros instrumentos s6lo se requiere de tln cambio en la 

manera de usarlos. Por ejemplo, al planchar, el zurdo tiene que 

adquirir una posici6n inversa a la que usa el diestro, si no es 

ast el cord6n le queda atravesando el cuerpo y del lado opuesto 

al de la plancha, es decir, si el diestro queda colocado frente 

al enchufe de la pared, el zurdo debe hacerlo d5ndolc la espalda 

al enchufe. 

En el aprendizaje de la danza no hay ningdn problema, ya 

que se aprende a usar ambas piernas con igual habilidad; pero es 

fácil detectar a la bailarina zurda cuando está en la barra de 

ejercicios, cuando descansa generalmente pone su pie izquierdo · 

adelante y tiende a dar la vuelta con m5s facilidad hacia la iz· 

quierda. 

Los odont6logos zurdos tienen que mandar hacer unidades es-
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peciales que pueden manejarse con la mano izquierda. 

En la exposición de artículos en los almacenes. al entrar -

instintivamente se camina hacia la derecha, por ello los artícu

los más deseados se colocan a la derecha de la puerta para atraer 

de inmediato la atención. 

Podrían citarse m5s ejemplos al respecto, que nos llevarían 

a situar al zurdo en desventaja con el diestro; ya que b5sicamc~ 

te todo, está disefiado para este Último, aunque ya existen arte

factos adaptados especialmente para la mano izquierda, el zurdo 

aún se encuentra con problemas. Sin embargo, de lo que sí esta-

mas seguros, es que el zurdo tiene que .enfrentarlos y buscar su 

mejor adaptación y en esto los padres tienen el papel de guías,

proporcion4ndole las mejores condicionesª 

3.4 ACTITUDES QUE SE HAN TENIDO ANTE LA ZURDERIA 

Durante mucho tiempo hubo una fuerte tendencia a situar a 

las cosas buenas hacia la derecha y las malas hacia la izquierdaª 

Las primeras ideas sobre ello las encontramos en la bibliaª 

Tanto en el viejo como en el nuevo testamento se scfiala 

constantemente que la gracia y el poder se encuentran a la dies

tra de Dios. Así por ejemplo, (~SJ "Dios le dice a Jonb que Nini 

C53 l Biblia, Jonás, 4:11. 



71 

ve, esa ciudad malvada, alberga gente tan pecadora que ••. no pu~ 

de distinguir su mano derecha de su izquierda. 

Según Jane Dillenbergcr,Cs 4J autoridad en el arte bíblico,

el simbolismo de la mano derecha es arrogante y absoluto. En 

cuanto a ello, hoy en día se lleva a cabo en las principales ce

remonias religiosas del Cristianismo: 11 El ofrecimiento de la to

ma de la hostia y el cáliz <le vino, los movimientos del cura y 

del comulgante, el signo de la cruz y la bendición, todos son 

diestros en carácter, hacerlo de otra manera, significa blasfc--

mia' 1
• 

En el feudalismo hab!a predilecci6n por la derecha, cuando 

el favorito del rey se sentaba a la diestra. 

La misma costumbre existi6 en la Asamblea Nacional Francesa; 

los nobles ocupaban el ala derecha y el pueblo la izquierda. 

En el libra VII de PlatOn,CSS) en su di§logo "Las Leyes", -

nos habla tambi~n de la diferencia de la izquierda y la derecha. 

El Ateniense.- Los muchachos aprender§n a montar a caballo, 

a tirar con el arco y a servirse de la jabalina y de la honda .•• 

en todo caso se les enseftar5, por lo menos, la teoría sobre todo 

en lo que concierne al manejo de las armas. Porque hay sobre es

to un falso prejuicio en el que casi nadie repara. 

(S 4 l Fincher, J., Lefties, p. 32. 
(SS) Plat6n, Diálogos, p. 322. 
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Kleinas.- ¿Qué prejuicio? 

11 El Ateníense.- Ver:is, se suele imaginar, en lo que afecta 

al uso de las manos y a todo lo relacionado con ellas, que la n~ 

turaleza ha establecido una verdadera diferencia entre la dcre-

chay la izquierda. Mientras que respecto a los pies y a otros 

miembros inferiores, no parece haber distinci6n alguna entre el 

derecho y el izquierdo, en lo tocante a los ejercicios que le 

son propios. Ahora bien, en lo que a las manos afecta somos en 

cierto modo mancos, por culpa de las nodrizas y las madres. La 

naturale:a ha dado a nuestros brazos una aptitud igual para las 

mismas acciones, pero nosotros los volvemos diferentes el uno 

del otro a causa de la costumbre y de la mala manera de servir-

nos de ellos." 

liablando del papel que han jugado en algunas civilizaciones 

los términos derecha e izquierda, también se ha dado una marcada 

diferencia. 

Para algunos indios norteamericanos, la mano derecha signi

fica pureza, altura, bravura y virilidad y la mano izquierda; -

lo contrario, bajeza, muerte y destrucci6n. 

Los Beduinos por ejemplo, apartaban a sus mujeres hacia el 

lado izquierdo de la tienda de campaña y el derecho era el lugar 

de los hombres. 

Algunas tribus africanas del Río Níger, prohiben a las muj~ 

res cocinar con la mano izquierda, por temor a un envenenamiento. 
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·En el Jap6n rural, las mujeres zurdas ocultan sU condici6n 

para no ser divorciadas. 

Sin embargo, para otras civilizaciones su actitud ha sido -

positiva. 

Entre los indios americanos Zufii, el brazo defensor o el 1~ 

do izquierdo está representado por un Dios inteligente y pensati 

va, mientras que su hermano que es dominante e impulsivo, esta -

representado por el derecho. 

Entre los chinos también el lado izquierdo ocupa un lugar -

honorable. La civilización china es diestra, sin embargo, hay un 

gran respeto por la izquierda, ellos muestran una preferencia al 
ternada por la izquierda y derecha de acuerdo a la situación. 

Hasta aquí hemos visto que a trav~s de la historia se ha v~ 

nido dando una distinci6n entre diestros y zurdos, permaneciendo 

en su mayor1a, una actitud negativa hacia la zur<leria, prevale-

ciendo esto en lo religioso y en lo social. 

Lo anterior nos lleva a concluir que efectivamente las si-

tuaci~nes arriba comentadas han influido negativamente en el de

sarrollo de los zurdos, ya que en la actualidad sigue observando 

dificultades para adaptarse y enfrentarse a problemas de todo ti 

po: emocional, escOlar y social; y aunque ya existe un respeto -

por la preferencia zurda, no es suficiente, porque eso s6lo im

plica dejarlo en libertad para que se las arregle solo y lo que 

necesita es: orientaci6n, atenci6n y apoyo, para que supere los 
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tropiezos a los que enfrenta ya que la mayoria de las veces és

tos lo llevan al fracaso. 

Lo importante es que ya se han empezado a realizar estudios 

para encontrar los elementos id6neos, que puedan proporcionarle 

al zurdo un mejor desarrollo. 
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IV INVESTIGACION DE CAMPO 

El individuo zurdo afronta dificultades prácticas, al desa

rrollar y utilizar sus facultades, en un mundo diseñado para una 

poblaci6n predominantemente derecha, en torno a la zurdera exis

ten básicamente dos concepciones, una es que la preferencia en 

el uso de las manos, está determinada por factores genéticos; y 

la otra, que ésta es el resultado de factores de desarrollo so

cial; dichos factores llegan a ser operativos en los primeros 

años, y cuando el niño llega a la escuela, su preferencia por la 

mano izquierda es casi ya un hábito. Sin embargo, no se ha esta

blecido aGn el verdadero origen de la zurdería. Lo que es impor

tante mencionar, es que cuando el niño ingresa a la escuela, el 

maestro no debe intentar cambiar la preferencia manual del niño, 

sino ayudar a manejar con arte la mano preferente. Un campo en 

el que el nifio zurdo necesita especial atcnci6n es en el aprendi 

zaje de la lectura y la escritura. La direcci6n de la escritura 

de izquierda a derecha, se opone a la direcci6n natural y pr6xi

ma distal del movimiento que hace el nifio zurdo al escribir. Es

ta tendencia natural del zurdo, produce una mayor posibilidad de 

escribir letras y nGmeros al revés; este problema puede ser mds 

agudo para el nifio zurdo. La lecto-escritura es un proceso com-

plejo al que se enfrenta cualquier nifio en edad escolar, pero es 

m4s complejo aan para el nifio zurdo, dada su naturaleza, es por 

ello que es necesario prestar atenci6n en la instrucción y ensc

fianza aprendizaje de la lectura y la escritura en el niño zurdo. 
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En esta investigación se pretende detectar los problemas 

que presenta el zurdo a lo largo de su aprendizaje de la lectura 

y la escritura, para ello se localizarfin en tres escuelas prima

rias de la Delegaci6n Gustavo A. Madero nifios zurdos que cursen 

lo. y 2o. afio de primaria, se obscrvar5 su trabajo y conducta 

diaria durante 15 minutos de un dfa normal de labores, durante -

dos meses. La Dclcgaci6n Gustavo A. Madero es una zona sociocco

n6micn media-baja a baja en la que predomina el subempleo y el 

desempleo, condiciones que pueden influir en los resultados que 

se obtengan en esta investigación. 

Q,l OBJETIVOS DEL ESTUDIO DESCRIPTIVO 

1.- Identificar los problemas específicos que presenta el zurdo 

en el proceso ensefianza aprendizaje de la lectura y la es-

critura. 

2.- Mostrar la condici6n de desventaja del zurdo con respecto -

al diestro, en el proceso de enseftanza-aprendizaje de la 

lectura y la escritura. 

3.- Proporcionar los elementos id6neos de enseftanza del zurdo a 

padres de familia y profesores. 

4. - Lograr la comprobac.i6n de la hip6tesis formulada al respec

to, 
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s.- Ofrecer informaci6n para contribuir a la actualizaci6n de 

los educadores, principales responsables del éxito de todo 

aprendizaje. 

4.2 HIPOTESIS 

Reiterando la necesidad <le prestar atenci6n al escolar zur

do, nuestra hip6tesis es: 

A mayor apoyo y reforzamiento en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la lectura y escritura en los nifios zurdos, menor 

presentaci6n de problemas en su aprendizaje. 

4.3 METODOLOGIA 

SUJETOS 

Estudio de 7 alumnos de 1er. y 2o. grado de primaria, en-

tre 6-8 años, que sean zurdos. 

los. 

Se visitaron escuelas primarias de gobierno para detectar--

Padres de familia de los alumnos detectados. 

Profesores del escolar zurdo. 

50 profesores de las escuelas visitadas. 
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La informaci6n obtenida fue mediante cuestionarios, entre-

vistas y observación sistemática. 

Los cuestionarios se utilizaron para obtener datos más pre

cisos de cada nifio observado. 

Las entrevistas se llevaron a cabo para ampliar y puntuali

zar los datos de inter6s obtenidos por cuestionarios. 

La observaci6n se realiz6 con el fin de detectar los posi-

bles problemas a los que se enfrentan en su aprendizaje. 

PROCEDIMIENTO 

Se elaboró una hoja de control diaria (ver anexo), para ob

servar criterios relacionados con el aprendizaje de la lccto-e~ 

critura, esta obscrvaci6n se hizo de 15 a 20 minutos diarios por 

cada nifto. Estos registros se llevaron a cabo durante dos meses, 

con cada uno de los sujetos en estudio. Se aplicó un cuestiona-

r.io a docentes (ver anexo), para obtener informaci6n general so

bre zurdos y experiencia con respecto a estos nifios. 

DespuEs de dos semanas de observación se localizaron a los 

padres de familia de los nifios en estudio y se les aplic6 un 

cuestionario (ver anexo), para obtener información más profunda 

sobre el desarrollo del niño, tanto fisica como afectiva )'social 

mente. Se les explicó la raz6n del estudio y de observación de 

su hijo y se aprovechó para platicar y obtener más información 
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al respecta. 

El acercamiento con respecto a los nifios, fue el siguiente: 

Una vez dctcct~dos se le comunic6 al profesor del tiempo de ob-

s ervaci6n del pcquefio y se le pidi6 un lugar adecuado para el 

mismo, s~ cstablcci6 el rapport con el nifio a través de una pre

scntac16n, un juego y u11a cxplicaci6n sobre los <lias que se iría 

a jugar y trabajar con 61. 

El procedimiento co11 los maestros consisti6 en una prescnt~ 

ci6n y cxplicaci6n del motivo del estudio, solicitfindolcs su ca-

laboraci6n, para contestar los cuestionarios (ver anexo), se les 

dio media hora para contestarlos. 

ANALIS!S DE DATOS 

Proccd1micntos Estadfsticos 

Se utilizó cstadistica descriptiva, utilizando como medida 

de tendencia central la media.- Es la suma de las puntuaciones 

divididas entre el total de datos. 

F6rmula 

Análisis Est;1dfstico 

Criterios de obscrvaci6n sistemática 

X 

n 

FERNANDO 

En el a2i de los <lías observados, Fernando se sentó corree-

tamcntc, derecho en su pupitre, un 8\ de los días estuvo en la 

orilla de la banca y otro B~ estuvo parado. Su forma de tomar el 
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l~piz y posíci6n del papel fue 2 cm. tapan<lo escritura y 90° re~ 

pectivamente, presentando constancia de la misma conduct.i en to

dos los dfns observados, lo que equivale a un 1ooi. 

En tipo de escritura, el 97\ fue lenta, 82\ poco legjblc, -

el 8\ torpe y 11\ legible. 

En cuanto a la calidad de su trabajo, el 75~ fue regular y 

un 37i fue sucio; no present6 ningún problema al escribir en el 

pizarr6n; es aceptado y sociable con sus compaficros. 

En cuanto a la prcscntaci6n de problemas de escritura, el 

porcentaje fue el siguiente~ 

ZO\ Inversión de Letras 

17 .14 \ Inversión de NGmeros 

5.71\ Escritura en Espejo 

SERGIO 

El 62\ de los días observados, se sentó corrcctnmentc; UJ) 

34\ en la orilla de la banca, un 18~ para<lo. 

En su forma de tomar el 1ápi z el 8·1 ~ de los días lo tom6 

cm. nrriba de la punta y un 15\ 1 cm. arribo de la punta. 

Lu posici6n del papel en el 1001 de los dlas lo coloc6 der2 

cho 90°. En cuanto n la escritura, el 95~ fue lenta, el 45t poco 

legible y un ssi ilegible. 

La calidad de su trabajo, en tin 53\ de los casos fue rcg11-
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lar, un 43\ fue sucio y un 3\ fue mediano. 

No hubo ningún cambio de lugar ni prcsent6 ningan problema 

al escribir en el pizarrón. En el 100\ de los dias se mostr6 po

co sociable, aunque la aceptaci6n de sus compafieros es muy buena. 

El porcentaje de los problemas de escritura presentados es: 

5.17\ No termina palabras 

8.57\ lnversi6n de letras 

8.57\ Junta palabras 

5.71\ Aumenta letras 

17.14\ Come letras 

5.71\ Cambia palabras 

EDUARDO 

Este mostr6 a lo largo de las observaciones 100\ de una pos 

tura adecuada, su forma de tomar el l~piz fue constante; en el 

100\ de los días lo tom6 cm. arriba de la punta, tapando su e~ 

critura¡ la posici6n del papel fue 90º en un lOO't.. En cuanto a 

su escritura fue en un 100\ legible, la calidad de su trabajo 

fue en un 51\ bueno, 49\ regular. No presentó ningún problema al 

escribir en el pizarrón, se mostr6 socialbc todo el tiempo y la 

accptaci6n de sus compañeros es buena. En cuanto a la presenta-

ci6n de los problemas de escritura, el porcentaje fue el siguie~ 

te: 

2.85\ lnversi6n de letras 



2.85\ Escritura en espejo 

11.42\ Come letras 

2.85\ Escribe junto 
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NOE 

Mostró a lo largo de las observaciones un 62\ de postura 

adecuada, derecho en su pupitre, 25\ en la orilla de la banca. 

Su forma de tomar el lápiz fue constante, en el 100\ de los 

días lo tom6 2 cm. arriba de la punta, tapando su escritura. En 

lo que se refiere a escritura, el 85\ fue legible, 22\ torpe, 

74\ poco legible, la posici6n del papel fue de 90° en un 94\ de 

los dfas y un 5\ de 45°. 

La calidad de su trabajo fue en un 60\ sucio, 3\ regular, -

no prcscnt5 ningOn problema al escribir en el pizarrón, se mos-

tr6 en un 100\ sociable y la aceptación de sus compañeros fue 

buena. En cuanto a presentación de problemas de escritura el po~ 

centaje fue el siguiente: 

17.14\ Invierte letras 

5.71\ Invierte nOmeros 

12.85% Mala ortograffa 

8.57\ Se come letras 

CRISTINA 

Cristina mostr6 a lo largo de las observacipnes un 76\ de 
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postura adecuada, derecha en su pupitre, 14\ en la orilla de la 

banca, 2\ en la orilla de la banca encima de su cuaderno, 2\ pa

rada, zi parada encima de su pupitre, su forma de tomar el lápiz 

fue constante en el 100\ de los días tomándolo 2 cm arriba de 

la punta tapando su escritura. En cuanto a su escritura el 97\ -

fue lenta, 3Si torpe, 100';, poco legible, la posici6n del papel 

fue de 90º ~n todos Jos días observados, la calidad de su traba

jo fue de un 94~ sucio y el si regular. No presentó ningan pro-

blcma al escribir en el pizarrón, en el 100\ de los días semos

tr6 poco sociable, aunque la aceptaci6n de sus compaficros es bu~ 

na. En cuanto a la presentaci6n de problemas de escritura el por 

ccntaje es el siguiente: 

SOt Invcrsi6n de letras 

28,57\ Inversión de nOmeros 

S.7ti Mola ortografia 

ROBERTO 

Roberto mostr6 a lo largo de las observaciones un 25\ de 

post11ra adecuada, derecho en su pupitre, el 4\ en la orilla de 

la banca, el llt en la orilla de la banca encima de su cuaderno, 

llt parado, 17~ parado encima de su cuaderno, en su forma de to

mar el lápiz fue constante, en el 1ooi de los días tom6 el lápiz 

2 cm arriba de lo ptinta tapando escritura; en el 1ooi de los 

dias lo posici6n del papül fue de ~Oº. 

f:n cuanto a Sll escritura el IDO~ de lo!i casos fue lenta, 
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100\ legible, la calidad de su trabajo en un 1ooi fue buena, no 

prescnt6 ningQn problema al escribir en el pizarr6n, en un 100\ 

de los días se mostr6 poco sociable aunque la aceptación de sus 

compañeros es buena. 

En cuanto a la prcscntaci6n de los problemas de escritura -

el porcentaje fue el siguiente: 

2.SS\ Escritura en espejo 

5.711 Rengl6n desfasado 

TRINIDAD 

Trinidad most1·6 un 40'!, de postura adecuada, 25\ de los 

dtas estuvo parada escribiendo en su cuaderno y otro ZS\ en ln 

orilla de la banca, su forma de tomar el 15piz en el 100\ de los 

días fue de 2 cm arriba de la punta tapando su escritura; la P.2. 

sición del papel el 95\ de los días fue 180º en cuanto a su cs-

critura el 1si fue lentn, 101 torpe, SO\ legible. La calidad de 

su trabajo en un 80\ fue sucio y el otro 20'\ regulnr, se mostr5 

sociable todo el tiempo. 

En cuanto a la presentación de problemas de escritura el 

porcentaje fue el siguiente: 

12.90\ lnversi6n de letras 

9.67\ Inversión de números 

6.45\ Escritura en espejo 

22.581 Mala ortografía 
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16.12\ Come letras 

19.35\ Escribe junto 

25.80\ Rcng16n desf nsado 

6.45\ Salta renglones 

16.12\ No maneja espacios 

16.12~ Cambia palabras 

19.35\ Cambia letras 

RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS APLICADOS A LOS PADRES 

El SS\ de los niños zurdos observados viven con sus padres 

y pertenecen a una familia de 6 integrantes como media, ocupando 

el tercer lugar entre los mismos. Perteneciendo sus padres a un 

nivel medio y bajo en cuanto a estudio e ingresos económicos. 

El 57\ de los padres dieron cuenta alrededor de los 3 años, 

de que el niño era zurdo y el 100\ de éstos están de acuerdo y 

aceptan la zurdería de sus hijos. En cuanto a los niños, el 70\ 

de 6stos les es indiferente ser zurdos. El 100~ de los padres e~ 

tti de acuerdo en que la zurdería es normal; un 42'1. apoyan a su 

hijo cuidando que haga las cosas bien; el 28i lo deja solo y el 

30\ restante lo apoya cuando es necesario. 

La salud en general que se observa en los nifios estudiados 

es buena y presentan enfcnncdades normales de las que presenta -

cualquier nifio. 

En cuanto a su peso, fluctúa entre los 25 y 30 kg. y su me-



87 

dida es de 1.18-1.30, considerandosc éstos normales de acuerdo a 

su edad. 

La preferencia de su mano en el 85\ de los casos es la iz

quierda y el 15\ ambas manos. Dentro de la familia, el 14t de 

los hermanos son zurdos, el 42i tienen tíos zurdos y el 44\ res

tante no tienen familiares zurdos. 

Los problemas de adaptación que se observan en ellos son: -

el 28\ son introvertidos, otro 28\ son retraídos, el 14\ son ai~ 

lados y el 30\ no presenta ningGn problema. 

En cuanto a su carácter y personalidad, el 42\ es sensible, 

el 28\ es impulsivo, otro 28~ fuerte)' un 2\ es rebelde. 

La reacci6n ante la autoridad del padre, el 42\ tiende a la 

sumisi6n, 28\ tiende a la oposici6n y el otro 28\ es neutro. 

Sus relaciones sociales en un 100\ son de amistad y no pre

sentan ningan problema en juegos con ellos. 

El 100\ de estos niños no asistieron a la guardcr~a, el 

71\ asistieron al jardfn de niños. 

El 50\ de los niños observados est~ en primer grado y el 

otro 50\ estudia el segundo grado. El 42\ ha repetido algún afio 

escolar¡ en cuanto a sus calificaciones, el 57\ presenta califi

caciones aceptables: 8, 9 y 10, y el 42\ presenta calificaciones 

de relares a malas y su promedio como media es de 8.5, las mate

máticas y el español en un 71\ de los casos le son fáciles, 28\ 
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tiene11 11roblcmas con matcmaticas y cspafiol. 

RESllLTAIJOS DE CIJl;STlONARIOS APLICADOS A PROFESORES 

El ticn1po de doccnci:1 que presenta la muestra cstt1diada, es 

<le 11 afias de cx11cric11cia; el 92~ <le ellos sabe que la zurdcria 

es 11ormal, el Z':. qt1c es anormal, t1n 2':. que es un defecto, y otro 

2~ qt1c es un grave problema. 

D~ estos profesores, el 7.t';, no recibió información en cuan

to al tema <le los zurdos en su [ormación docente y el 26"!. la ob

tuvo a lo largo de su experiencia. 

En cuanto a los problemas que éstos han observado que prc-

scnta el nifio zurdo, son los siguientes: 

El 22 ':. 

¡ .¡ ~ 

1 ni 

18\ 

5h 0
o 

8~ 

8~ 

,, 

presenta inversión de letra 

cscrit11ra en espejo 

cscri tura torpe 

escritura legible 

malas posturas 

invcrsi6n ele namcros 

mala ortogr;ifía 

difictiltad en el conocimiento de las letras. 

Los problemas de adaptación que ellos han observado son: 

El 2~ son retraídos 

-,o aislados 

18~ inseguros 



14\ introvertidos 

2\ agresivos 

18~ igu.:tl l\lll" l'.'t1ill(111icr otro nif10 

18\ no contestaro11 
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Referente a los probll'nws <le salud el 8h'.'. ...:ontcst6 qt1L' no 

presentan ninguno en especial y el 4'1. que presentan los normales. 

tras: 

ron: 

t:n cuanto a su cmotividn<l, cltos han obscn·ado que: 

El 22 °:. son pasivos 

6\ agresivos 

6\ indi fcrcntcs 

H sumisos 

16\ normales 

8\ igual que cualquier otro nifio 

3i no contcst6 

En cuanto a que los :urdas son más aplicados que los <lics--

El 72\ nos dice que no 

6\ nos dice que si 

14\ a veces 

8\ no contcst6 

Referente a la prcscntaci6n de conductas atípicas, contcst~ 

92\ nos dicen que no presentan conductas atfpicas 
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2\ que sí las presentan en costumbres 

2\ diestros manifiestan mejor sus ideas que los zurdos 

4\ presentan conductas normales, igual que cualquier otro 

niño. 

En cuanto a que si los diestros preguntan por qué hay niños 

zurdos: 

El 68\ no le han preguntado 

32\ si han preguntado 

El 88\ de los maestros no les prestan mayor atcnci6n a los 

zurdos; el 12\ de ellos si les presta mfis atenci6n y el 100\ no 

conoce tGcnicas para su trato. 

4.4 INTERPRETACION 

El prop6sito de este estudio, es mostrar la condici6n de 

desventaja del zurdo en el aprendizaje de la lectura y la escri

tura¡ ya que tiene que encajar en el sistema y m6todo escolar di 
sefiado para diestros; y aunque ya una parte de la poblaci6n do

cente respeta la preferencia manual de los zurdos, no existe el 

suficiente apoyo, ni el reforzamientb que los llevaría a tener -

6xito en dicho aprendizaje. La muestra estudiada, aunque pequeña 

ya que s61o fue de siete alumno~ 7.urdos, arroja datos significa

tivos en los que se observa que el pequeño presenta problemas en 
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las diferentes etapas de aprendizaje de la lectura y la escrit~ 

ra; y que en la mayoría de los casos, no hay la debida atenci6n 

para apoyarlo y sacarlo adelante. 

Se encontr6 que el 80\ de la muestra, presenta problemas -

como: escritura en espejo, invcrsi6n de números, invcrsi6n de 

letras, mala ortografía, dificultad en el conocimiento de las 

letras, y problemas para leer. Este porcentaje por sr solo, re

fleja que hay que tomar medidas para propiciar los elementos p~ 

ra un buen aprendizaje de la lectura y la escritura, que los 

lleva a superar los problemas que se presenten. 

Tomando en consideración el porcentaje tan elevado, en 

cuanto a la presentaci6n de uno o varios problemas de los antes 

mencionados, a continuaci6n se muestran los porcentajes obteni

dos; en los cuales podemos ubicar el problema o problemas de m~ 

yor incidencia 1 los cuales nos llevarían a buscar las técnicas 

de apoyo necesarias para poder disminuirlo. 

El 85\ de los nifios presentan el problema de inversi6n de 

letras, 57\ se comen letras, cambiando el concepto de lo que e~ 

criben, 14\ presentan rcng16n desfasado (escritura inicial so

bre el renglón haciéndola posteriormente hacia abajo), el 57\ -

presenta problemas de inversi6n de nameros, el 42\ mala ortogr~ 

f!a, 57\ problemas de escritura en espejo, 42\ junta palabras,

cl 14\ cambia letras, 14\ aumenta letras, 14\ no termina pala-

bras, y un 2\ escribe junto. 

Comparando estos porcentajes con los que se obtuvieron de 
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los cuestionarios aplicados a los profesores, (ver pág •. 88) se 

encontr6 que no existe una gran diferencia entre los resultados 

y que coincide con la mayoría de los problemas detectados. El 

8\ de los profesores afirma que presentan problemas de inver-

si6n de namcros, 22\ invcrsi6n de letras, 56\ de malas posturas, 

18\ escritura ilegible, 14\ escritura en espejo, 10\ mala orto

grafía y 2\ dificultad en el conocimiento de las letras. 

Como se podr5 observar, el problema de malas posturas es -

el que tiene mayor incidencia; lo cual significa que se debe 

ayudar a encontrar una posici6n más c6moda. 

En base a estos porcentajes, podemos ubicar al zurdo dcn-

tro de una poblaci6n en la cual es necesario buscar una mctodo

logta o técnicas adecuadas, que lo lleven a superar sus proble

mas. El contenido en general de este trabajo nos lleva a poner 

una interrogante: ¿Por qué la permanencia en nuestros dtas de 

estos problemas? Consideramos que esto se debe a que a estos p~ 

quefios se les ha mantenido en el olvido y se piensa que no hay 

que hacer nada por ellos, sin embargo atribuimos que las verda

deras razones de la presentación de estos problemas es que no 

existe la suficiente información en torno a su naturaleza y la 

debida actualizaci6n por parte de los docentes al respecto. 

Existen diversas opiniones sobre el momento en el cual el 

aprendizaje de la lectura y escritura debe iniciarse; lo cierto 

es que la madurez tiene que ver en el éxito o fracaso de dicho 

aprendizaje, ahora bien, entre los factores que influyen en la 
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adquisici6n de la madurez se encuentran: la inteligencia y el 

ambiente socioccon6mico. Hemos visto que este último tiene un 

papel importante en dicho proceso; (ver pág. 45) esto se refle

ja en las condiciones de los sujetos en estudio, los cuales 

cuentan con un C.I. normal; sin embargo su rendimiento no es el 

esperado, lo cual atribuimos por un lado a qllC su nivel socio-

ccon6mico es bajo, (ya que el 70\ de sus padres son obreros em

pleados y subemplcados, luego entonces, no se darán las condi-

cioncs para desarrollar una inteligencia que le permitiria en

frentar los problemas normales de este aprendizaje); y por otro, 

la falta de atenci6n y apoyo que se le brinda llegado el momen

to. 

Además de los factores mencionados, existen otros que tie

nen influencia, entre los cuales encontramos: el esquema corpo

ral, la estructuraci6n del espacio y del tiempo, el lenguaje, -

los factores emocionales y de personalidad. 

El esquema corporal y la orientaci6n espacial est4n estre

chamente relacionados; y ambos se encuentran involucrados con 

la preferencia manual, la cual se traduce a lo.que conocemos c~ 

manmcnte como lateralidad; la que juega un papel muy importante 

en su formaci6n. Cuando ésta aGn no está definida en la edad e~ 

colar, trae consigo trastornos tales en la orientaci6n, se le 

asocia tambi~n en dificultades de c~lculo; por ello, se consid~ 

ra de gran importancia detectar la preferencia manual del niño, 

la cual se define entre los 4 y años de edad; esto, con el o~ 

jeto de estimularlo y ensenarle a usar su mano correctamente 
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llegado el momento de la enseñanza de la lectura y escritura. 

Los niños que tienen problemas con el esquema corporal y/o 

la cstructuraci6n espacial, manifiestan carencias en el conoci

miento de izquierda-derecha; en los términos de tiempo como 

hoy-ayer y mañana, traduciéndose esto, a la prescntaci6n de mal 

manejo del espacio sobre los renglones, saltGndose espacios so

bre el mismo rcrigl6n, no llevan la secuencia de las letras que 

forman palabras o en las palabras que forman la oraci6n, se sal 

tan letras o las invierten. En la falla de estos conceptos, en

contramos la causa de muchos problemas de aprendizaje, a los 

cuales el zurdo es más vulnerable de manifestar, porque en el 

sistema de ensefianza en que está inmerso, no existen los clemc~ 

tos acordes a su condici6n. 

Si a medida que se presentan estos problemas, los padres y 

maestros estuvieran cerca para apoyarlos, llevarían al zurdo a 

aprender sin tropiezos; sin embargo, es triste encontrar que e~ 

te apoyo no existe en ninguna de las partes; en los cuestiona-

ríos aplicados a padres de familia y profesores (ver págs. 86-

88), se encontró que un 42\ de los padres y un 39\ de docentes 

apoyan al niño para que haga las cosas bien, lo cual nos mues-

tra que la mayoría de los padres y docentes no lo ayuda. 

Para ubicar el contexto en donde se desarrollan la mayor!a 

de los pequeños en estudio, se SP.ñnlar§n los criterios de mayor 

significado; el 85\ de los nifios viven con sus padres, pertene

ciendo a familias con 6 integrantes, ocupando el 3er. lugar en-
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tre los mismos; de osto podemos deducir que mucha atención 

los pequeños por parte de los padres no puede. haberla, ya que 

se cncontr6 que la m3yoría de ellos se dio cuenta de la prcfc-

rencia manual de su hijo a la edad de 3 afios, siendo que ésta -

se define entre los 4 y 7, luego entonces, no pudieron darse 

cuenta, hasta que el nifio ingres6 a alguna instituci6n escolar. 

En cuanto a la relación existente entre su salud y su 

aprendizaje, se cncontr6 que en general el 90\ de los casos la 

salud es buena, presentándose enfermedades de las que presenta 

cualquier niño, teniendo un peso entre 25 y 30 kg. y midiendo • 

de t.18-1.30 cm~ medidas que pueden considerarse normales de 

acuerdo a su edad; lo cual significa que esto no influye en una 

forma negativa en su aprendizaje escolar. 

En 1a adaptación a la vida en general, y en particular el 

aprendizaje de la lectura y la escritura, representa un reto m~ 

yor para el zurdo que para el diestro; por ello, para un mismo 

problema, el zurdo requiere de más inteligencia y habilidad. 

El factor emocional es también un factor decisivo; siempre 

aparece cuando existe un problema de aprendizaje~ Sabemos que 

el fracaso produce perturbaciones emocionales, y esto sucede 

cuando el niño tiene que hacer una tarea que está por encima de 

su capacidad para realizarla; si al zurdo se le presiona senti

mientos de inseguridad y frustración que irfin obstaculizando su 

desempefio escolar, pueden surgir con facilidad. 

Con respecto a esto, es importante mencionar que en el es-
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tudio realizado, se encontró que en el ambiente familiar el 28\ 

de la muestra son introvertidos y retrafdos y el 14\ aislados;

y en el ámbito escolar, un 18\ son inseguros; lo que nos lleva 

a suponer que efectivamente sus fracasos reflejan problemas de 

adaptaci6n, encontrando en esta área, que el 42\ de los pcque-

fios son sensibles, pudiendo originarse en ellos inseguridad y 

rechazo, lo cual influye negativamente en la formaci6n de su e~ 

ráctcr y personalidad y ocasiona en la mayoría de las veces, 

que los nifios sean aislados, introvertidos y poco sociables. Se 

encontr6 que prácticamente el SO\ de los niños son poco socia-

bles. 

Esto nos lleva a inferir que la influencia del aspecto em.2_ 

cional es determinante en el desarrollo de la personalidad del 

niño, aunado a esto el constante fracaso del pequeño en la es-

cuela, provocado por el poco, y a veces, nulo apoyo por parte -

de los padres y maestros, que no le proporcionan atenci6n en m.2_ 

mentas emocionales difrciles, llevan al zurdo a limitarse, a e~ 

tacionarse en las diferentes etapas del aprendizaje de la lcct~ 

ra y la escritura, que como todos sabemos, es la base del apre~ 

dizaje escolar. 

Partimos del principio de que el zurdo es distinto al die~ 

tro en cuanto a su motricidad y pensamiento. Este es un conoci 

miento básico, que debe poseer todo aquél que quiera ensefiar a 

leer y a escribir al zurdo. Sin Pm~argo, aún en el área docente 

la cual está directamente involucrada en dicha enseñanza, exis

te desconocimiento sobre la normalidad de la zurdería; se enea~ 
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traron opiniones sobre la anormalidad de ésta, se manifest6 ta!!! 

bil!n que era un defecto y que se traducía a un grave problema -

en el ambiente escolar; lo cual significa que nuestros docentes 

necesitan de una actua1izaci6n constante con respecto a estos -

pequeños. 

Existen maestros que en Sll formaci6n como docentes no rcc! 

bicron ninguna información sobre zurdos, debemos <le tomar en 

considcracHln que los maestros encuestados tienen alrededor <le 

15 a 20 años de doccnciíl y que de alguna manera, no manejan t6f. 

nicas pcdag5gicas actuales; limit5ndosc a aplicar el método tr~ 

dicional de enseñanza, lo que significa que el pedagogo tiene -

que llegar a 6stos para orientarlos y proporcionarles informa-

ci5n y técnicas, no s6lo J>ara la cnscfianza de zurdos, sino en 

general. 

En el desarrollo de este trabajo, se encontró que la zurd~ 

ria es normal; y que en ~sta se encuentra involucrarlo el siste

ma nervioso y el cerebro, en cuanto a su etiología, las opinio

nes son muy varia das; mientras unos dicen que es producto de 

una organizaci6n fisiol6gica hereditaria, otros apoyan la idea 

de que cst5 determinada por la influencia del medio. Sin embar

go, podríamos estar de acuerdo en que es el resultado de nues-

tra organizaci6n cerebral, sin quedar a salvo, desde luego, co

mo todo ser humano, de las presiones sociales y ambientales. 

Tomando en considcraci6n la postura que afirma que hay una 

tendencia hereditaria, se encontró que el 1(\ de los hermanos -
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son zurdos, el 42\ tienen t~os zurdos, y el 44\ restante no ti~ 

ne familiares zurdos; estos datos reflejan, por si solos, que 

hay una mayoría que no tienen ningGn familiar zurdo; sin embar

go, si nos detenemos en el porcentaje que nos dice que una may~ 

ría de los familiares zurdos son tíos, y que representa a groso 

modo una parte proporcional a los que no tienen familiares zur

dos, nos llevan a situar a esta línea familiar, como de mayor -

influencia o tendencia hereditaria de la preferencia manual iz

quierda. 

Esta preferencia, como ya se ha manifestado, es resulta do 

de nuestra organizaci6n cerebral; la cual es responsable de la 

vida motora, dividida 6sta en dos hemisferios aparentemente si

m~tricos; es decir, uno parece ser la imagen en espejo del otro. 

Cada hemisferio, aunque tiene que ver con el funcionamiento de 

todo el cuerpo, gobierna principalmente el lado contrario. 

Se cree que el pensamiento del hemisferio izquierdo es an~ 

lltico y abstracto, en el que se genera el lenguaje y la infor

maci611; en cambio, el hemisferio derecho es sint6tico y concre

to; organiza la informaci6n de semejanzas estructurales. 

s~ entiende que aunque esto no se puede dar exactamente p~ 

ra todos, los diestros y zurdos, sí nos lleva a pensar que pue

de haber una diferencia en la adquisici6n del aprendizaje, lo 

cual es importante que el maestro tenga en cuenta cuando escoge 

su metodología para el mismo. 

De antemano sabemos que cualquier tipo de aprendizaje debe 
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partir del conocimiento y de las necesidades del que lo recibe, 

y el zurdo no debe ser la excepci6n. Las caracteristicas del ni 
fio, la naturaleza de sus movimientos, su forma de pensar y de 

señtir, deben estar presentes en la mente de todos aquellos que 

sean responsables de su cducaci6n; si esto no es así, se corre 

el peligro de atentar contra su personalidad y de crearle ¡>ro-

blemas que lo llevarán de fracaso en fracaso. 

La clave de la cnsefianza, ya sea para zurdos o diestros, -

es partir de sus necesidades; no basta con dejar al nifio zurdo 

en libertad de aprendizaje, porque se corre el riesgo de que no 

se le apoye en el momento en el que pueda superar los obstficu-

los, que de una manera u otra, se le presentan a lo largo de su 

aprendizaje; se debe partir de sus intereses, necesidades y de 

sus diferencias individuales. El conocimiento de las difcren--

cias individuales, es un concepto que la mayoría de los <lacen-

tes lo saben, pero no lo tienen presente en su actividad o en 

todo caso en los zurdos en particular; efectivamente el nifio 

zurdo es diferente al diestro (y aunque el promedio de inteli-

gencia y habilidad es igual para ambos, funcionan física y men

talmente distinto; el zurdo necesita ante el mismo problema m~s 

capacidad que el diestro, por lo que representa para él un reto 

mayor, dadas las condiciones en favor del diestro); pero ello 

no significa que el zurdo sea anormal, sino que se encuentra en 

desventaja en rclaci6n al diestro. 

Hay que prepararse para saber c6mo ayudar al zurdo, sobre 

todo si se tiene presente que necesita mfis ayuda que el diestro. 
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S6lo se requiere un poco de amor en la tarea, cnscflSndolc a 

usar su mano con mayor provccl10 y con paciencia para seguir el 

ritmo natural de sus actividades. 

Si se trabaja sobre esto, se disminuirfi la lista de candi

datos para grupos de niílos con problemas de aprendizaje; faclll 

tanda con esto una mejor vida escolar, de una p~1rtc importante 

de la poblaci6n. 

4.5 CONSECUENCIAS 

El estudio presentado, ha sido principalmente para hacer -

un llamado a los encargados de la cducaci6n, los cuales, de una 

u otra forma, han permanecido al margen en cuanto a la cnscflan

za de los zurdos; a lo largo de este trabajo se encontr6 que 

existen muy pocas investigaciones que involucren los problemas 

que presentan los zurdos en su aprendizaje de la lectura y la 

escritura, por lo cual se quiso analizar estos problemas dentro 

del sistema educativo actual, ya que a trav6s del tiempo, se ha 

permanecido indiferente y no se le ha dado la importancia debi~ 

da, a esta mtnima parte de la poblaci6n. 

Por la constante presentación de problemas como: escritura 

en espejo, inversi6n de letras y namcros y el tardío aprendiza

je de la lecto-escritura en el zurdo, se le J1a llegado a ubicar 

como lln nifio problema. Sin embargo, se quiere l1acer menci6n de 
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que el problema no es el zurdo en particular, sino por un lado 

son los m~todos escolares, que en vez de favorecerlo, lo obs

taculizan. Para la gencralida<l, las propuestas metodológicas de 

aprendizaje, es de que existe una distancia que puede medirse -

en t6rminos de lo que la escuela enscfia y lo que el nifio apren

de, lo que lo CSCl1cla pretende cnscfiar no siempre coincide con 

lo que el nifio logra aprender, y esto es muy caractcrfstico al 

inicio de la cnsefianza de la lectura y la escritura. Se parte -

del supuesto de que todos los nifios est5n preparados para aprcn 

dcr el c6<ligo de la lengua escrita a cierta edad, a condición 

de que el maestro pueda ayudarlos en clproccso, pero se sabe 

que la adquisición de lecto-cscritura es muy compleja y que si 

el diestro presenta tropiezos at1n ct1ando los m~todos son disefiA 

dos para 6ste, serfi doblemente dificil para el zt1rdo lograr di

cho aprendizaje. 

Y por otro lado la ignorancia de los docentes sobr.e la nor. 

malidad de la zurdería, origina que sitaen al zurdo como un ni

fio atípico; y lo Qnico que hacen es arrinconarlo, delegarlo, -

compararlo y con ello fomentar su problema; y muchas de las ve

ces, provocarles otros. 

No deben malinterpretarse los resultados de este trabajo;

la mayoria de la gente involucrada en los problemas aquí anali

zados, tiene la idea de que efectivamente, el zurdo es un nifio 

problema; sin embargo, éste va 'l :;c-rlo en la medida en que la 

gente que se encuentre en su derredor desconozca toda situaci6n 

o informaci6n sobre 61. 
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En suma, hemos querido hacer notar que el nifio zurdo es di 
íerente al diestro; que aunque el promedio de inteligencia y h!!, 

bilidades es igual para ambos. funcionan física y mentalmente -

distinto, y en consecuencia, el zurdo necesita ante el mismo 

problema, m5s capacidad que el diestro. 

Consideramos que no puede haber cducnci6n sin libertad, ya 

sea fisica o moral. Por lo tanto, todos aquellos ql1c tienen a -

cargo la educación de algOn :llrdo, deben entender que es ncccs~ 

rio permitirle usar sin prcsi6n alguna, su mano preferente, ya 

que así lo requiere su naturalc:a. El contrariarlo 1c puede OC!!_ 

sionar problemas del habla, emocionales, de aprendí:3jc o todos 

ellos juntos. 

Los resultados obtenidos en este estudio, muestran la ncc~ 

sídad, por un lado. de preparar a los encargados de la cducaci6n 

para que puedan brindar al zurdo una cnsefian:a que lo lleve 

un adecuado aprendizaje, que le permita un desarrollo con las 

mismas oportunidades que al diestro; y por otro, el que se pro

mueva la informaci6n sobre c6mo tratarlo, y la realizaci6n de 

más investigaciones que nos lleven a ahondar en s11 etiología. -

Esto nos llevará a un conocimiento mds auténtico del :urdo, que 

dar5 lugar a un mejor modelo de enscfian:~. 
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4.6 APLICACIONES 

Una de las principales aplicaciones de este estudio, es d.Q. 

mostrar que el zurdo tiene las mismas oportunidades de aprendi

zaje que el diestro. En el IV Capítulo hemos visto que la natu

raleza del ser zurdo es normal y que éste puede ser tan o más -

inteligente que el diestro. Dentro de las condiciones de un 

buen aprendizaje para la lectura y la escritura, el zurdo se eu 

cuentra en dcsvcntnja; se han enumerado los problemas que son -

susceptibles de presentar en dicho aprendüajc (ver pág. 57), Y 

ninguno de ellos es considerado por la cnscfianza tradicional. -

La escuela piensa exclusivamente en términos metodol6gicos, 

atribuyéndole al nifio una serie de nociones, sin preocuparse de 

averiguar si las ha adquirido, y es precisamente por ello, que 

el zurdo queda fuera de dicha metodología. Es de gran importan

cia, en especial en la ensefianza del nifio zurdo, el poder aten

der cada uno de los factores que influyen en su aprendizaje de 

la lectura)' la escritura, dada su naturaleza fisiol6gica, los 

más importantes a tomar en cuenta son: el esquema corporal, la 

estructuraci6n especial y la noci6n temporal. En el capitulo IV 

se proponen una serie de recomendaciones, las cuales se consid~ 

ran que el maestro <lcbc aplicar en su mctodolog1a para la cnse

fian:a del nifio zurdo. 

Otra, es el de dar a conocer las condiciones de desventaja 

del zurdo, tanto a padres como a maestros, principales formado-
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res del pequefio, en la informaci6n recopilada de los cuestiona

rios aplicados a padres y profesores (ver págs. 86-88) se en

contró que en efecto, existe una total ignorancia sobre la nat~ 

raleza de la zurdería, sobre su trato y enseñanza. Se hace ncc~ 

sario entonces, que se les brinde informaci5n desde el momento 

en que descubren la lateralidad izquierda dcJ nifio, los padres, 

son la clave en gran parte, del ~xito o fracaso de sus pequcfios; 

el enseñarlos y guiarlos llevarla al zurdo a estar en mejores -

condiciones de aprc11dizaje que lo lleven a situarse en las mis

mas oportunidades t¡uc el diestro; sin stl cariño, comprcnsi5n y 

aliento, se verán disminuidas estas condiciones de igualdad 

frente al diestro. En cuanto a los profesores también es neces~ 

ria una actualizaci6n constante, que los lleve a considerar al 

zurdo como un niño en desventaja; no como a un niño problema y 

sobre todo, que sea tomado en cuenta dentro de su sistema y me

todología de enscfianza, que lleven al zurdo a desarrollar al 

máximo sus potencialidades. 

Los profesores y padres deben desechar los temores e igno

rancia que existen en torno a la zurdería, y tral>ajar en coman 

acuerdo, para· propiciar el mejor desarrollo de sus nifios, con 

esta caracterlstica. 

Es fundamental que todos los profesionales responsables de 

la educaci6n brinden la ayuda necesaria a padres y docentes. El 

principal profcsionista comprometido a ello es el pedagogo; su 

labor frente a todo esto es la de promover el carácter de norm~ 

lidad de la :urdcrla tanto a padres de familia, como a profeso-
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res, el de informar los factores y condiciones favorables en t~ 

das las áreas de desarrollo, principalmente la familiar, la es

colar y Ja social. Todo ello, permitir~ que el zurdo tenga un 

lugar digno en nuestra sociedad y, sobre todo, que es te tema d2_ 

je de ser un lastre para la educaci6n. 

4.7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La actitud negativa que desde siempre se ha dado hacia la 

zurdería manual, tanto en el lenguaje como en la conducta huma

na, tienen origen en la antiguedad. Esta se debe n que el hom

bre ha simbolizado con sus manos, una dualidad de conceptos que 

constituyen el centro de su vida social y religiosa. Ha identi

ficado los del bien con la derecha y los del mal con la izqulcL 

da y ha proyecto con esto sentimientos de aceptación o de rech~ 

za. Esta actitud queda justificada por las necesidades del hom

bre primitivo; pero consideramos inaceptable su permanencia en 

la ;1ctl1alidad dado, por un lado, a los avances modernos, ya que 

se habla de una educación personalizada, computarizada, activa, 

y por el otro, como hemos visto, por los efectos negativos que 

provoca en las personas que muestran preferencia por su izquieL 

da. 

Faltn m1icJ1a labor por hacer, para que al zurdo se le d6 el 

lugar que le corresponde en la educación. 
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Aan existen lagunas por cubrir, en lo que se refiere al c2 

nacimiento del zurdo, tanto de padres de familia como de docen

tes. 

Falta promover en los profesionales el conocimiento y la -

importancia de tomar en cuenta la cnscftanza del :urdo, y moti-

vario a transmitir y a investigar m~s ampliamente sobre este t~ 

mu, para que con ello logre propiciar su mejor desarrollo. 

En los estudios estadísticos revisados se refleja, <le tina 

manera global, que en la poblaci6n mundial existen aproximada-

mente de un lOi a un 15\ de zurdos de mano, los cuales no s6lo 

han sido ignorados, sino que se les ha coartado su libertad, de 

acuerdo a su naturaleza~ justo es qllC si l1ay otr¡1s minarlas 

las cuales se les da un lugar (justo es) tambiG11 se le atienda 

a ~sta. 

Si los zurdos son más susceptibles de presentar problemas 

de aprendizaje, es necesario tener en cuenta que éstos necesi-

tan más atenci6n que los diestros, ya que tienen que adaptarse 

a condiciones contrarias a su naturaleza. Luego entonces, el 

maestro puede prevenir los problemas de aprcn<li:ajc, con base 

en el conocimiento de su naturalc:a; lo cual implica q11c deben 

prepararse para apoyarlo en la adquisici6n de su aprendizaje. 
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4.7.1 RECOMENDACIONES A LOS MAESTROS 

El nifio zurdo tiene muchos problemas al comienzo de su vi

da escolar, siendo el mayor de ellos la escritura; que, como 

otrns cosas, también fue pensada para los dics tras. 

Los capitulas Il y 111 nos muestran las dificultades con -

que tropiezan los niftos zurdos al inicio de su aprendizaje de 

la lectura y escritura, esto nos llevar& a observar los de ma

yor incidencia y el maestro podrá apoyar al zurdo con oportuni

dad. 

Hemos visto tambi6n que la latcralidad es uno de los prim~ 

ros criterios que el maestro debe tener en considcraci6n, antes 

del inicio del aprendizaje en el escolar. 

La lntcralidad tanto del ojo como de la mano, generalmente 

queda establecida en los nifios n fines de la edad pre-cscolar;

de modo que cuando 6stc se enfrenta al aprendizaje de la lectu

ra y escritura, )'a debe de tener una preferencia manual establ~ 

e ida. 

Ahora bien, si se duda sobre la mano qu~ el niño prefiere 

para escribir, se puede recurrir a las pruebas de lateralidad -

aplicables en la misma aula. 

Una vez que ya se ha detenninado la mano con la que el ni

ño prefiere cscrihir 1 el mncstro debe motivarlo a usarla de la 
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mejor manera posible. 

Otro punto importante, es que una vez detectados los niños 

zu1·dos en el aula escolar, el maestro decidirá d6ndc debe sen-

tar al niño, de manera que no moleste, ni sea molestado, en su 

5rea de trabajo. Lo ideal es que el zurdo siempre se debe scrt

tar a la izquierda del diestro, de tal manera que su mano no 

choque con la de su compañero en el momento de escribir. 

En cuanto a su posici6n manual <le escritura, Wernickc nos 

dice: 11 Cada uno de ellos encuentra para sí una posición manuill 

muy personal, m~s c6moda, para su mano; también el cuaderno es 

colocado en una posici6n independiente y propia de cadil alumno, 

con el fin de no borronear lo escrito". (Sfi) 

Esto es cierto; generalmente el maestro deja que el niño -

zurdo se las arregle solo, hasta que encuentra una posici6n con 

la que más se acomoda, sin embargo esto no sucede con el dies-

tro, ya que a éste se le dice c6mo tomar el lápi:., cu:íl es la 

posici6n del cuaderno y el sentido de la letra; en el caso del 

zurdo, el papel del maestro es que debe tambi6n ayudarlo para -

que realice la tarea en la forma más sencilla y adecuada posi-

ble; y para esto, tiene que conocer las caractcrfsticas y ncce-

sidades de sus alumnos. 

Hemos visto ciertamente que cada uno tiene su manera muy 

(Sfi) Wernicke, op. cit., p. 63. 
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particular de tomar o adquirir una posici6_n manual muy personal, 

pero ésta generalmente ni es cómoda, ni es efectiva, porque 

siempre terminan por torcer la muñeca y borronear lo que escri-

ben. 

Estamos convencidos de que se debe ayudar al niño zurdo 

tanto o rntis que al diestro; pero algo que se debe de tomar en 

cuenta, es que debe hacerse ,can su propia mano izquierda, ya que 

sirve de ejemplo para el niño; claro que para esto, deberá en-

trcnarsc previamente. 

Esto puede facilitarse ''colocando a los nifios zurdos a la 

derecha de enfrente de la clase -es decir, a la izquierda del 

maestro, cuando esté frente a la clase- ya que esto reduce la 

confusión cuando el maestro da las instrucciones sobre la colo-

caci6n del papel, y le permitirá ofrecer una instrucci6n indiv!. 

duolizado". (S?) 

En cuanto a la colocación de la hoja o en todo caso del 

cuaderno en el que va a trabajar, fista debe ser en forma inver

sa <le como la coloca el diestro, es decir, una vendría a ser la 

imagen en espejo de la otra. De tal manera que si el diestro e~ 

pieza el rcngl6n en la parte de la hoja más cercana a su cuerpo 

y se aleja de 61 conforme avanza, el zurdo entonces cmpie:a el 

renglón en la parte mtis alejada de su cuerpo y se acerca al mi~ 

mo conforme ava11:a en el reng16n. 

(S?) Morris, E. Bases Psicol6gicas de la Educaci6n, p. 298. 
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La posici611 mfis amplia1nentc recomendada aparece en las si

gui entes figuras 1.z.CSS) 

!~~I 
L__ .. _J 

(1) (2) 

1) La posiciGn del pa¡n•l c:.t."i im·.:-rtida, <le suerte que la 

incli11aci6rL dr Ja p;1rte superior es hacia abajo por el 

lado derecho 111it:; qu·.J por el l~+do iz.quicrdo. 

2) El dedo lndic•. :-s::: aproxima~L:nwnte 4 o .ri cm ~irrih;i de 

Ja 1m11ta del instnnrlL'llto pa.ra permitir una mejor vista 

de la escritt1ra. 

3) También si:- recomh·ndtl que la superficie de la ga\•cta e~ 

té más baja para cJ niño ::urdo, ya que esto le permiti

r~ una mejor vista de la escritura. 

Se ha observado que con el papel en esta posici6n, el zur-

do logra u11 mo~imiento mds libre, se elimina la tendc11cia de e~ 

locar la mano como gancho <.lUC provocaba que fuera escribiendo -

( 5 8 ) lb 1 dcm. 
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encima de su escritura, obteniendo un trabajo sucio; de esta 

forma se evita el borroneo y permite ver lo que está escribien

do y es posible desarrollar, con poca fuerza, una cscritur:1 con 

rasgos verticales. 

Tambit5n es necesario cuidar que el lápiz o la pluma no sc::i 

tomada con mucha fuerza; esto es coman cuando c1 pcqucfto empie

za a aprender a escribir, siendo motivo de tensión y fatiga. 

Para que el maestro sirv::i de modelo, dcbcrfi entrenarse an

tes; tomando el lápiz con la mano izquierda y colocando los de

dos en forma inversa de como lo hace con Ja derecha. Cuando se 

hace uso de la pluma, hay que evitar que la puntilla de ésta 

sea delgada; para el zu~do se necesita un punto más grueso 

mfts flexible, para que pueda escribir mfis rdpido y evite hacer 

agujeros en el papel. 

Con respecto a esto Cole y Gardner,C 59 J han sugerido que 

los zurdos tengan sus primeras prdcticas de escritura en el pi

zarr6n1 ya que esto permite el movimiento completo del brazo 

con mayor libertad y una posici6n menos forzada. 

También se recomienda que escriba con caracteres grandes -

en un principio y los vaya reduciendo conforme desarrolla su 

coordinaci6n muscular; mfis adelante se va haciendo necesario 

que el nifio escriba con mayor rapidez y esto s5lo lo logrará 

practicando repetidas veces grupos de letras similares. 

(S 9J Clark, M. Tcaching Left-and Right, p. 42. 
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El zurdo va más despacio y convendría sustituir una parte 

de los trabajos colectivos por particulares. Hasta donde se peL 

mita, los maestros a<lmitir5n la lentitud de los trabajos del 

zurdo y convcndr5 reducir sus ejercicios escritos, siempre a 

con<lici6n de que no pierdan calidad. 

Es preciso que desde un inicio, el maestro procure o cuide 

de que el zurdo siga las indicaciones en forma correcta, es pr!:_ 

fcriblc que el maestro le muestre en fonna P.ersonal. Jlolmes,C
6

0) 

opina que "en igualdad de circunstancias, la más temprana edad 

que se puede enseñar a un niño, cst6 en función de la cantidad 

de tiempo o ~yuda que el maestro pueda brindar al alumno 11
• 

Ahora bien, otro criterio importante de tener presente, 

es si el nifto presenta invcrsi6n de caracteres m5s ali~ de un -

tiempo considerado normal, se deben hacer ejercicios especiales, 

para corregirlo, igualmente si hay inversión de palabras o de 

teda la escritura. 

La enseñanza de la escritura y la lectura desde siempre ha 

sido motivo de interés para padres, pedagogos, investigadores y 

otros estudiosos de la comunicaci6n humana. 

Se han realizado gran variedad de programas y métodos para 

lograr la enseñanza más propia para el aprendizaje de la lcctu-

ra y la escritura; y lo que es significativo señalar, es que t~ 

dos giran alrededor de los üicstros y muy pocos lo hacen respe~ 

C60l Dowing, J., op. cit., p. 59. 
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to a los :urdas; dentro de estos Qltimos esta el rcali~ado por 

Noble, ( 6 ll (1966) llamado (Mejor Caligrafia para Ti) consta de 

B trabajos acompañados de las correspondientes ediciones par:1 -

el maestro, los dos primeros cuadernos se dedican a escritura 

de molde; el resto a cscritl1ra cursiva. l~n ~stos se dan mucl1as 

instrucciones para el caso de los alumnos zt1rdos, sobre la posi 

ci6n correcta del 15piz y del papel r 1:1s posturas para cscri--

bir tanto sobre el llUpitrc, como en la 11izarra. 

Este es uno de los pocos estudios en donde se ha considera 

do al zurdo. 

El que haya una minoria de estudios al respecto no es por 

falta de voluntad sino de conocimientos, la falta de prcparaci6n 

y actualizaci6n del maestro, no permite ahondar más sobre su n~ 

turalcza y forma de satisfacer sus necesidades. 

Como consecuencia, se han mantenido en el olvido, y al no 

saber c6mo ayudarlo, optan por dejarlo solo en el mejor de los 

casos. 

El principal interés es el de proporcionar ideas, poniendo 

a la mano elementos que el actual docente puede tomar de una m~ 

nera fácil y rápida, para que pueda llevar al niño zurdo a una 

adaptaci6n, y por consiguiente, a un mejor aprendizaje; sabemos 

que esto no es dificil, sólo requiere de un poco de entrcnamien 

to por el mismo maestro, para saber c6mo debe usar la mano iz-

( 6 l) Hamill, D., Métodos para cd11car Niftos con •.. p. 122. 
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quierda y poder mostrdrselo a los alumnos, deberá estar al pen

diente, para que cuando presenten inversiones en la escritura, 

así como confusiones en la lectura, busque y obtenga el conoci.

micnto de algunos ejercicios que puedan remediar el problema, -

tan pronto como se presente. 

4.7.2 RECOMENDACIONES A LOS PADRES 

Un primer criterio a recomendar, es que los padres estén -

conscientes de que la zurdería es normal y deben aceptarla y tg__ 

ner una actitud siempre positiva para que puedan guiar a sus hi 

jos, según sus requerimientos. Es por ello que es relevante que 

conozcan sus características, su funcionamiento, sus nccesida-

dcs¡ si no es asi, pro\•ocar~u efectos nocivos de consecuencias 

irreversibles. 

En nuestros dfas, todavfa hay muchos padres que no saben -

qui? hacer con un hijo zurdo; sabemos que los padres son los pr!_ 

meros que tienen contacto directo con el pequeño~ que de sus -

observaciones y conocimientos del mismo darán la pauta de sus 

problemas y necesidades e información sobre el desarrollo del 

niño. 

Ilustrar6 a continuación una experiencia observad1. por Orton~62 ) 

(ú
2) Azconga, J., et al., Alteraciones del Aprcndi ••• , p. 23. 
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' 1En uno de nuestros casos, una niñita comcnz.ó a hablar hacia el 

periodo habitual aproximadamente, y al mismo tiempo mostró una 

evidente predilecci6n por su mano izquierda. La madre, con esa 

curiosa reacción que parece considerar la zurdería como anormal, 

insistió en el uso de la mano derecha de la nifia con su cucha

ra, etc., casi inmediatamente la niña detuvo sus esfuerzos para 

hablar y no volvi6 a comenzar por más de un año y cuando lo hi 
za, tartamudeaba muy feo". 

Este y muchos más ejemplos podemos encontrar cuando es 

atentada la naturalc:a del niño zurdo. 

Hemos encontrado que una vez. que se empieza a manifestar -

la preferencia manual del pequcfio. Muchos padres empiezan a re

educar a sus hijos zu~dos porque en la mayoria de los casos ig

noran que ésta es normal, o·porque piensan que si es diestro 

tendrá menos problemas en su vida escolar, social y en general 

frente a su desarrollo. 

A continuaci6n se señalan algunos criterios que los padres 

deben tener presentes, cuando el niño manifieste una preferencia 

zurda. 

t. 

2. 

3. 

La zurdería es completamente normal. 

La dominancia izquierda está íntimamente 1 igada a una dom! 

nancia cerebral y al proceso 1 inguíst ico, 

Generalmente 6ste es más len to que el diestro, porque se 

tiene que adaptar a sistemas de ensefianza hechos para die~ 

tras. 
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4. El zurdo es tan inteligente como el diestro. 

S. Que le permitan usar con libertad la mano que prefiere. 

C6mo pueden ayudar los padres a sus hijos zurdos: 

1. Cuando haya sospecha de que el pCquefio es zurdo, debcr5n 

hacer todas las anotaciones pertinentes al respecto; sería 

convenicnt~ que éstas estén fechadas y clasificadas. 

2. Cuando el pequefio ingrese a la escuela, es recomendable que 

se le ponga al tanto al maestro con respecto a su zurdería 

y estar en comunicaci6n para apoyar ambos el desarrollo del 

pequefto. 

3. Será conveniente conservar todos los dibujos y trabajos e~ 

critos del pequeno y hacer anotaciones sobre el sentido de 

sus grafías y actitudes ante los mismos; esto será de gran 

valor para los maestros en caso de que se presente algGn 

problema en su aprendizaje. 

4. Se debe tener paciencia ante la lentitud del pcquefio en su 

trabajo; y .. sobre todo, no presionarlo evit:indolc el traba

jo mon6tono y la fatiga nerviosa. 

S. Es muy Gtil consignar en caso de que el menor sea rcpcti-

dor, qu~ m@todo de escritura y de lectura se aplicaron al 

nifto, y cuál fue su reacci6n ante ellos. Sobre todo, hay 

que citar las prohibiciones r~specto al empleo de una u 

otra mano. 

6. Deben ser conscientes del esfuerzo que hace el nifio, y an

te cada una de sus dificultades, ofre·ccrle consejos para -

solucionarlos. 
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7. J.os p;:1drcs son los mfis directamente responsables del mejor 

dcsarrol1o do su hijo; por eso es importa11tc que- éstos es

tén bien informn<los de los problemas que pueden llegar 

tener; y si11 pretender dejar s81o ;¡ la escuela la rcspons~ 

bilidad de su cducaci611, dcbcrfin en casa ponerle juegos 

ejercicios que le ayuden a SUJ>Crar SUS dificultades f algo 

más importante es que se h~ debe refor::<.r consta11tPrncntc, 

para que en todo caso 110 1 lcgu(' a present:.1r ni ilgíin proble

ma. 

Dcbcran los pJ<lrcs de esclarecer el problc·ma que les preo

cupa, en cuantas fuentes puedan y no actuar delegando responsa

bilidad o poderes pcdngógicos, morales o de cualquier otro tipo. 

Es necesario entonces u11a intor1nación a padres, p:1ra lo-

grar una corrccci6n oportuna y por lo tanto, una ~11 1 aptación r 

desarrollo adecuado a estos pt•qut.•fios. JJe l1t·clw Je::: 1·aJr: s ~~on 

los principales responsables dC' la fclicida{l de1 n1iío ) ~·· ayu

Ja y apoyo es <lctcrininantc p:ira su desarrullo po~tcrior. 

4.7.3 PAPEL DEL PEnAGOGO ANTE LA ZURIJERIA 

Sabernos de antemano que el pri11cipal profesional frc11tc 

la cduca~l6n es 1~1 J>ed:!roga; y <¡uc su papel de educador va m5s 

all~ de la sitL1aci6n <lcl aula, abarcando asi el ambiente inter

no y externo de la escuela. Es por ello que esta preocupación no 
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sólo se limita a la situación de aprendizaje, sino también a la 

adaptación del individuo a su medio. 

Aan son muchos los factores que se desconocen de la zurde

ría; y la ignorancia con respecto a ello, ha creado un ambiente 

de confusi6n y mala información alrededor de ella. Aquí, la la

bor del pedagogo es la de buscar el camino y abrir el conocimic~ 

to sobre la natu.ralcza y necesidades del zurdo, desde un punto 

educativo prioritariamente, asi como las consecuencias de una 

mala conducción en su desarrollo. 

Su papel es el de despejar las ideas.negativas frente a la 

zurd~r!a; por parte principalmente de los docentes, que perman~ 

cen al margen de estos nifios; otro es el de promover la importan. 

cia de detectar al niño zur<lo ya como una necesidad inicial en 

la escuela, en todos los grupos, para proporcionar una enscfian

za que atienda de inmediato sus necesidades, iniciar una labor 

de observaci6n y brindar el ~poyo necesario para su ideal desa

rrollo. 

Asi.mismo, el de apoyar a los docentes frente a las diferc!!_ 

tes manifestaciones o cambio~, que el zurdo presenta a lo largo 

de su aprendizaje. Dentro de estos cambios, los más sobresalic~ 

tes son: 

Hay diestros que se vuelven zurdos, debido a circunstancias 

especiales, com~ s~n le~ acci<l~nt~s o enfermedades que impiden 

el uso nonnal de la mano o del brazo derecho. El aprendizaje en 

estos casos se torna mucho más difícil para estos niños puesto 



119 

que son zurdos por necesidad. 

Estos casos requieren de atcnci6n y especial paciencia por 

parte de los educadores. 

Cuando se reeduca por necesidad a un zurdo para el uso de 

su mano derecha, obtenemos a un zurdo contrariado y el pedagogo 

debe estar consciente de que esto es un riesgo para toda la peI 

sonalidad del sujeto¡ lo mismo es v:ili_do para el diestro que r!!_ 

quiere un adiestramiento de Sll mano izquierda. 

Sabemos que un cambio radical en la latcralidad del niño,

como cuando se le Forza a usar su mano contraria, puede provo

car alteraciones que afecten a su personalidad para toda la vi

da. 

Además de que puede traer consigo el que el pequefio pierda 

el gusto para realizar tareas, restar creatividad, que sus movi 

fuientos resulten torpes y que signifiquen un sobreesfuerzo que 

no está dispuesto a realizar. 

Esta situnci6n tiende a volver nl nif'io inseguro y t!mido, 

a hacerlo menos que sus compafieros porque piensa que las cosas 

no le salen bien y puede caer en una frustraci6n, Aquí el peda

gogo tiene que buscar el camino m4s propio para que este peque

ño se enfrente y supere estos posibles problemas; de tal manera. 

que si se encuentra con un zurdo contrariado, es recomendable 

ponerle ejercicios para desarrollar su habilidad manual. 

Frente a los padres, deberá informarles y darles las rece-
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mendaciones propias, explicando la importancia del respeto a la 

preferencia manual del pequeno y la ayuda que deben proporcio-

narle, para que la desarrolle y la use adecuadamente. 

Luego entonces, el pedagogo deberá fungir como guía de pa

dres y maestros, y todo aqu61 que esté involucrado en la forma

ción del niño, buscando con ello que cada día se le respete más, 

prestándole cuidado y atcnci6n en su educaci6n. 

Un desarrollo integral de los pequeños exige mucho de par

te de padres y maestros; lo importante es no atentar en contra 

de su naturaleza, pcr~iti~ndole con esto un desarrollo psicofi

siológico sano y normal; y por lo tanto, la formación de una 

personalidad propia, a la que cada uno tenemos derecho. 
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A N E X O S 



NO~ffiRE: 

ESCUELA: 

GRUPO: 

HOJA DE CONTROL PARA TOMA DE OBSERVACIONES 

DE LOS NIROS ZURDOS EN ESTUDIO 

FECHA: 

TIEMPO DE OBSERVACION: 

H O J A D E CONTROL 

125 

C R I T E R I O S OBSERVACIONES 

POSTURA AL SENTARSE 

FORMA DE TOMAR EL LAPIZ 

POSICION DEL PAPEL 

TIPO DE ESCRITURA 

CALIDAD DE TRABAJO 

ESCRITURA EN EL PIZARRON 

SOCIABILIDAD 

LENTA LEGIBLE POCO LEGIBLE TORPE 

ACEPTACION DE SUS COMPAAEROS 

OTROS 



PROBLEMAS QUE PRESENTA EN SU 

APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA: 

INVERSION DE LETRAS 

INVERSION DE NUMEROS 

ESCRITURA EN ESPEJO 

MALA ORTOGRAFIA 

DIFICULTAD EN EL CONOCIMIENTO 

DE LAS LETRAS Y PROBLEMAS 

PARA LEER 
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CUESTIONARIO APLICADO A PADRES DE LOS ~!~OS EN ESTUDIO 

DATOS GENERALES DEL NI~O 

NOMBRE: 

D!RECCJON: 

TELEFONO: 

FECllA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 

EDAD: 

DATOS GENERALES DE LA FAMILIA 

NOMBRE DEL PADRE: 

NOMBRE DE LA MADRE: 

LOS PADRES: 

VIVEN JUNTOS 

VIVEN SEPARADOS 

IJ!VORC!ADOS 

VIVE EL PADRE 

VIVE LA MADRE 

VIVE EL Nrno CON LOS PADRES 

NUMERO DE PERSONAS QUE INTEGRAN EL ltOGAR: 

NUMERO DE HERMANOS Y EDAD: 

OCUPACION DEL PADRE: 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

EMPLEADO ( ) OBRERO ( ) TECNICO ( ) PROFESIONAL ( ) OTROS: 
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OCUPAC ION DE LA MADRE: 

EMPLEADA ( ) OBRERA ( ) TECNICO ( ) PROFESIONAL ( ) OTROS: 

A QUE EDAD SE DIF.RON CUENTA QUE EL NIRO ERA ZURDO: 
3 MESES ( ) Z MOS ( ) 6 AROS ( ) 1 O AROS ( ) 

¿HAY ACUERDO ENTRE LOS PADRES CON RESPECTO A SU ZURDERIA? 

SI ( NO ( ¿POR QUE? 

¿QUE ACTITUD TIENE EL PADRE HACIA LA ZURDERIA DEL NIRO? 

ACEPTA ( RECHAZA IGNORA ( OTROS: 

¿QUE ACTITUD TIENE LA MADRE HACIA LA ZURDERIA DEL NI~O? 

ACEPTA ( RECHAZA ( IGNORA ( OTROS: 

¿QUE ACTITUD TIENEN LOS HERJ-!ANOS HACIA LA ZURDERIA DEL NINO? 

ACEPTAN 

OTROS: 

RECHAZAN ( IGNORAN ( 

¿QUE ACTITUD TIENE EL NINO HACIA ELLOS? 

INDIFERENCIA ( REBELDIA ( ENOJO 

SERALAMI ENTO ( 

OTROS: 

¿EL NIRO HA PREGUNTADO ALGUNA VEZ POR QUE ES ZURDO? 

128 

SI ( NO ( ¿QUE ES LO QUE PREGUNTA? 

¿USTED QUE SABE ACERCA DE LA ZURDERIA? 

QUE ES UN DEFECTO ( QUE ES ANORJ-!AL QUE ES UN GR¡\VE 

PROBLE~!A ( QUE ES NORJ-!AL ( 

¿DE QUE ~!ANERA APOYA A SU HIJO EN EL USO DE SU MANO IZQUIERDA? 

ENSERANOOLE COMO USARLA ( CUIDANDO QUE HAGA LAS COSAS 

BIEN ( LO DEJA SOLO ( 
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¿EL NiflO HA COMENTADO COMO V !VE EL SU ZURDER 1 A? 

LE GUSTA ( ) NO LE GUSTA ( ) LE MOLESTA ( ) LE ES INDIFERENTE ( ) 

ESTADO DE SALUD ACTUAL DEL Nl~O: 

EXCELENTE ( ) BUENA ( ) REGULAR ( ) MALA ( ) MUY DEFICIENTE ( ) 

¿TIENE ALGUNA DESVENTAJA FISICA QUE LO MOLESTE? 

SI NO ( ESPECIFIQUE: 

¿VE BIEN? SI 

¿USA LENTES? 

NO ( ) ¿OYE BIEN? 

¿CUAi. ES SU PESO? 

SI 

CONSTITUCION CORPORAL 

DELGADA ( GRUESA ( NORMAL ( 

¿QUE MANO PREPIERE USAR? 

DERECHA ( IZQUIERDA 

¿HAY ALGUNA PERSONA ZURDA EN LA FAMILIA? 

SI ( NO ( ESPECIFIQUE: 

NO ( ) 

¿CUANTO MIDE? 

¿HA CONSULTADO ALGUN ESPECIALISTA EN RELACION A LA PREFERENCIA 

DE LA MANO DE SU HIJO? 

SI ( NO ¿POR QUE? 

¿TIENE ALGUNA DEFICIENCIA? 

SI ( NO ( ¿CUAL? 

¿QUE ENFERMEDADES HA PADECIDO? 

TOS ( ) CATARRO ( ) GARGANTA ( ) DIARREA ( ) CALENTURA ( ) DOLQ 
RES DE ESTOMAGO ( ) DOLORES DE CABEZA ( ) DOLORES MUSCULARES ( ) 
OTRAS: 
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¿QUE PROBLEMAS DE ADAPTAC ION HA OBSERVADO QUE PRESENTA? 

RETRAIDO ( ) AISLADO ( ) INSEGURO ( INTROVERTIDO ( ) 

¿COMO l!S SU CARACTER Y PERSONALIDAD? 

SENSIBLE ( ) FUERTE ( ) REBELDE ( ) IMPULSIVO ( ) EXPLIQUE: 

¿COMO REACCIONA ANTE LA AUTORIDAD DEL PADRE? 

IMPULSIVO ) !~1l!B!DO ( ) NWTRO ( ) TENDENCIA A LA OPOSICION ( ) 

REBELDE ( ) TENDENC !A A LA SUMJ S ION ( ) 

¿SUS RELACION!!S SON DE AMISTAD O DE AISLAMIENTO? 

ESPECIFIQUE: 

ASISTID A LA GUARDERIA 

ASISTID AL JARDIN DE NIROS 

ACTUALMENTE ESTUDIA 

S l ) NO ( ) ¿CUANTO TIEMPO? 

SI ( ) NO ( ) ¿CUANTO TIEMPO? 

SI ( ) NO ( ) 

HA REPETIDO ALGUN ARO 

RECIBE ALGUNA AYUDA DE UN MAESTRO 

PARTICULAR 

ASISTE REGULARMENTE A LA ESCUELA 

SI ( ) NO ( ) 

¿CUAi.ES HAN SIDO SUS CALIFICACIONES ESCOLARES? 

¿QUE GRADO? 

SI ( ) NO ( ) 

SI ( ) NO ( ) 

BUENAS ( ) BA.JAS ( ) REGULARES ( ) MALAS ( ) PROMEDIO ACTUAL: 

¿COMO SE PORTA EN LA ESCUELA? 

SOCIABLE ( ) INTROVERTIDO ( ) AISLADO ( ) ESPECIFIQUE: 

¿COMO SE LLEVA CON SUS COMPAflEROS? 

B !EN ( ) MAL ( ) REGULAR ( ) ESPECIFIQUE: 

¿QUE MATERIAS LE SON MAS FACILES? 

MATEMATICAS ( ) ESPAflOL ( ) C. NATURALES ( ) C. SOCIALES () OTRAS: 
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¿EN CUAL DE SUS MATERIAS PRESENTA MAS PROBLEMAS? 

MATEMATICAS ( ) ESPAl'lOL ( ) C. NATURALES ( ) C. SOCTALES () 01Tu\S: 

¿QUE ACTITUD TIENE ANTE SU PROFESOR? 

AGRADO ( ) DESAGRADO ( l DISPOS re ION ( ) OTRAS: 

¿LE GUSTA IR A LA ESCUELA'! 

SI ( ) NO ( ) ¿POR· QUE? 

¿QUE ES LO QUE MAS LE GUSTA DE LA ESCUELA? 

¿QUE ES LO QUE MAS LE DISGUSTA? 
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CUESTIONARIO APLICADO A PROFESORES 

TIEMPO DE DOCENCIA 

¿QUE SABE ACERCA DE LA ZURDERIA? 

NORMAL ( ) DEFICIENCIA ( ) Al\DRMAL ( ) GRAVE PRDRl.EMA ( ) 

EN SU FORMACION COMO DOCENTE ¿REGIR ID INFOR.\IACIDN SORHE f.A ZUR

DERIA? 

SI ( NO [ 

PROBLEMAS QUE llA OBSERVADO r:r-; EL ESCOL\R ZtlllIJO: 

MALAS POSTURAS ( ) ESCRITURA EN ESPEJO ( ) !NVERSION DE 1.E-

TRAS ( ) MALA DRTDGRAFIA ( ) INVERSION DE NUMERDS ( ) ESCRI-

TURA TORPE ( ) DIFICUL'J'AD EN EL CONOCIMIENTO DE !.AS LETIMS ( ) 

ESCRITURA LEGIBLE ( ) 

¿QUE PROBLEMAS DE ADAPTACION llA OBSERVADO? 

RETRAIDOS AISLADOS ( ) INSEGUROS ( ) INTROVERTllJOS [ ) 

AGRESIVOS IGUAL QUE CUALQUIER OTRO N!1'0 ( ) 

¿PRESENTAN ALGUN PROBLEMA DE SALUD? 

SI ( ) NO ¿CUAL? 

EMOTIVAMENTE ELl.OS SON: 

PASIVOS ( ) AGRESIVOS ( INDil'ERENTES 

MALES ( IGUAL QUE CUALQUIER orno N!SO 

sum sos e J NOR-

¿EN RELACION CON !.OS DIESTROS SO:\ ~!AS APLICADOS? 

SI NO ( ) ESPECli'IQUE: 
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¿QUE CONDUCTAS ATIPIC~S HA OBSERVADO? EXPLIQUE: 

¡,LOS DIJJSTROS i'R!lGUNTAN EL PO!lQUE DE LA ZURDERIA DE SUS COMPA~§. 

ROS? 

SI ( NO ( ESPECIFIQUE: 

¿l.I; l'llliSTA MAYOR ATENCION !\ LOS ZllllDOS? 

SI ( NO ESPEC IF JQUE: 

¿CONOCE Al.GUNAS TECN!CAS ESPECIALES PARA SU TRATO? 

Si ( NO EXPLIQUE: 

¿QUE PROPONDRIA PARA MEJORAR SU APRENDIZAJE? 
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