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1 N T R o D u e e 1 o N 

PROBLEMAS DE APRENDIZAJE EN LECTO·ESCRITURA 

Durante mi pr4ctica como pedagoga en el Instituto 
Americano Kennedy, advertf que algunos niños a los cuales 
etiquetaba~ los maestros como sujetos con problemas de 
aprendizaje, en realidad se encontraban confundido~ por ha
bérseles cambiado la enseñanza de lecto-escritura, del 
método onomatopéyico al método global. Este problema me 
interesó cuando realicé el estudio de cada uno de los casos 
en particular, y aprendf la necesidad de hacer un d1agn6s
tico lo m4s completo y correcto posible, para evitar una 
clasificación indebida de los sujetos. 

La importancia de hacer un estudio cuidadoso antes de 
emitir cualquier opini4n y señalar un método para corregir 
cada problema particular consiste, en que de no hacerlo,'en 
lugar de lograr una mejorfa, lo que se obtiene es agravar la 
incapacidad del sujeto. 

De los casos que tuve conocimiento, en los que se habfa 
llevado a cabo una clasificación indebida de los sujetos, 
hice una relación, encontrando que en un porcentaje consi
derable de ellos, los maestros ignoraban el método que para 
el aprendizaje de lecto-escritura se habfa aplicado por su 
antecesor en la educ1ci6n del sujeto. Esto daba lugar a que 
señalaran que el niño tenfa problemas de aprendizaje, cu~ndo 
en realidad, el sujeto estaba confundido por el ca•bfo de 
método de enseñanza. 

El remedio a grosso modo, serfa uniffcar en c1d1 
escuela el método de enseñanza de lecto-escritura en los 
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distintos niveles, con lo que se evitarfa la confusión 
correspondiente a los niños y que se confundiese ésta con 
problemas de aprendizaje. 

Siendo importante a mi juicio este tema, traté de 
buscar estudios previos y literatura especffica al respecto, 
pero me encontré que no existe. 

En el tratamiento de los casos a estudio, seguf el 
siguiente método: 

l. Sostuve una p14tica con la maestra del sujeto, 
para inquirir cual era el problema de aprendizaje de lecto
escritura que a su juicio presentaba el niño. 

2. Llevé a cabo una entrevista con los progenitores 
del menor, para conocer los antecedentes de éste, familia
res, ambientales, culturales, de comportamiento y aprove
chamiento en el grado inmediato anterior, asf como de salud, 
para conocer si tenfa padecimientos neurológicos. 

3. Comparé los datos proporcionados por la maestra y 

los padres para establecer las semajanzas y diferencias. 

4. Para investigar la inteligencia y capacidad de 
aprendizaje del sujeto, ~e aislaba a éste en un cubfculo 
con el investigador. En primer lugar, se le inspiraba 
confianza con preguntas como su edad, familiares, etc.; se 
le hacfa ver que las pruebas que iban a realizarse no 
influirfan en sus calificaciones escolares, que mas bien 
eran un pasatiempo, motivo por el cual debfa prestar aten
ci6n para no perder, y también, que en caso de sentir 
cansancio, lo manifestara. 
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5. Se le sometf a a una prueba pedag6gica, para 
determinar si habfa asimilado satisfactoriamente los cono
cimientos del primer afto. Se hacfa una evaluaci6n de sus 
sentidos. Se probaba su capacidad en relaciones especiales 
y temporales. Se aplicaba el Frostig, para determinn su 
capacidad viso-motora .. Se aplicaba el test de ffgura . 
humana, asimismo, se comprobaba su coordinaci6n motora y se 
examinaba su facultad de raciocinio, abstracci6n, semejan
zas, memoria y manejo del espacio. Finalmente se calificaba 
el resultado de las pruebas. 



CAPITULO 

GENERALIDADES SOBRE EL APRENDIZAJE 

1.1. Definición de Aprendizaje. 

El diccionario Larousse dice: "Aprendizaje n. Tiempo 

durante el cual se aprende algún arte u oficio". 

La enciclopedia Salvat, establece: "Aprendizaje: 

acción y efecto de aprender algún arte u oficio. Tiempo que 
se emplea en ello. Ocupación de aprendiz, estado de empleo. 
Primera experiencia". 

En el diccionario enciclopédico Hachette Castell, se ,. 
define como: "Aprendizaje n.m. l. Acción de aprender algún 
a c to u o f i c i o . 2 • Ti em p o q u e e n el 1 o s e em p 1 e a" . 

La palabra aprender prov.iene del latfn. El verbo 

apprendere, compuesto de "ad" a, y "prendere" percibir, 
significa: percibir, adquirir el conocimiento de una cosa 

por medio del estudio, la observación, etc., pasó del latfn 
vulgar al español. 

Las definiciones anteriores de aprendizaje son útiles: 

(a) Para conocer la ortograffa de la palabra, 

(b) La pronunciación actual, 

(c) Su etimologfa, y 



.. 
' . 

(d) Su clasificación gramatical. 

Sin embargo, las definiciones de diccionario no son 
útiles como definiciones 16gicas y en el mejor de los casos 
nos dan una palabra distinta que nos es conocida para tener 
u na mejo r id e a de 1 té rm i no . Ta 1 e s de fin i c iones , no son 
aconsejables ni apropiadas para resolver un problema particu
lar, como pueden serlo otras fuentes, incluyendo la propia 
experiencia, 

Si buscamos una buena definición, vamos a tratar de 
determinar los requisitos que debe reunir. 

Ar is tó te 1 es dice: "Definir, es 1 a afirmación de 1 a 
esencia de un concepto". 

La enciclopedia Brit4nica señala: •La definición es un 
término lógico usado popularmente para el procedimiento de 
explicación o para dar el significado de una palabra•. 

Williams la explica: "Como uno de los componentes 
esenciales de una buena exposición •.. un proceso de esta
blecimiento de lfmites". 

El i de Gortari dice: "En rigor, en la definición 
solamente se expresan las condiciones que debe satisfacer un 
proceso o un espécimen, para quedar inclufdo dentro de una 
clase". Señala que las deficiones pueden ser: esUticas, 
din4micas y dialécticas. 

El objeto que se persigue al buscar la definición de 
aprendizaje en este trabajo, es especificar y delimitar los 
significados del Urmi no. 
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No existe una definiciOn sobre el aprendizaje, que sea 
aceptada para todos aquel los que estudian el proceso y que 
son: educadores, sociOlogos, psicOlogos y publicistas. Por 
lo tanto, vamos a examinar las definiciones expuestas por 
algunos de ellos. 

El profesor E. Mira y LOpez, define el aprendizaje 
como: •un cambio en el rendimiento que resulta como función 
de un ejercicio o prc1ctica". (1) 

El publicista David K. Berlo, señala: "El aprendizaje 
es el cambio que se produce en las relaciones estables 
entre: (a) un estfmulo percibido por el organismo de cada 

individuo y, (b) la respuesta dada por el organismo, ya sea 
en forma encubierta o manifiesta•. (2) 

El doctor Ernesto Meneses Morales, expone lo siguiente: 
"El hombre es pues, en gran parte lo que aprende. Por eso 
el aprendizaje es de gran importancia en la vida humana. 

Consiste en un cambio relativamente permanente de la con
ducta, producido por la experiencia pasada y el cual excluye 
las modificaciones debidas a la maduración y el deterioro". 
( 3) 

Tamb Hn señal a: Que el aprendizaje, es el proceso mismo 
de la adquisición de nuevas modalidades•. (4) 

( 1) Enciclopedia Técnica de la Educac16n. Tomo I, 
cap. IX, pag. 284 

(2) Berlo David. El Proceso de la Comunicac16n. pc1g. 61 

(3) Meneses Morales Ernesto. Psicología General. pc1g. 205 

(4) lb. p4g. 206. 



4. 

Finalmente señala modalidades del aprendizaje: por 
asociación, condicionamiento cl&sico, consicionamiento 
operante o instrumental, respuestas múltiples y como logro 
de compren s i 6 n" . ( 5) 

Werner Wolff, expone: MSi el organismo no acumulase 
experiencias en la memoria para recorda~as en las nuevas 
situaciones (proceso al que llamamos aprendizaje) no podrf1 
utilizar nfogún medio que lo protegiese del peligro, ni 
podrfa obtener los medios de obtener satisfacción. El 
aprendizaje se logra con la experiencia¡ se perfeccione con 
la pr4ctic1 y las cosas aprendidas dejan huellas que se 
relacionan entre sf•. (6) 

Rub~n Ardila, dest~cado psicólogo colombiano, seft1la: 
"Aprendizaje se define como un cambio relativamente per
manente de comportamiento que ocurre como resultado de la 
pr4ct ica. Memoria en cambio, es el producto final del 
proceso de aprendizaje. Es posible afirmar que el apren
dizaje inicia el proceso facilitatorfo a nivel ffsfol6g1co, 
y que memoria es el nombre que damos a la c'onsolidac16n de 
ese aprendizaje". ( 7) 

J.P. Guilford, distinguido psic6logo dice: •El apren
dizaje es reorganización. El aprendizaje siempre sfgn1fica 
una reorgan1zaci6n de la conducta. La conducta siempre esta 
m&s o menos organizada. Para prop6s1tos 16gicos podemos 
hablar de tres clases de aprendizaje muy generales: (1) 
sensorial, (2) motor, y (3) sensorio motor. Desde luego la 

(5) lb. Id. p4gs. 207 y 226 

(6) Wolff Werner. lntroduccf6n a la Psicologfa. p•g. 103 

(7) Ardila Rubfn. Psicologfa F1s1ol6g1c1. p•gs. 118 y 119 

.. 
. :J 



variedad motora debe incluir las respuestas glandulares, 
aunque para hacerlo, el término debe ser interpretado 
liberalmente. Probablemente las tres clases nunca se 
encuentran aisladas en forma pura, siempre ocurren juntas. 
Al describir un evento real de aprendizaje s6lo podemos 
decir que el cambio significativo pareci6 venir primero por 
el lado sensorial del sistema nervioso, o por el lado motor, 
o como un a con ex i 6 n nueva entre 1 os dos" . ( 8 ) 

En su obra sobre teorfas del aprendhaje, Ernest R. 
Hilgard y Gordon K. Bower, exponen: "De hecho, es extrema
damente diffcil redactar una definici6n que sea totalmente 
satisfactoria. Aunque nos tienta definfr el aprendizaje 
como un mejoramiento que acompaña a la práctica, o como un 
sacar provecho de la experiencia, sabemos muy bien que 
cierto aprendizaje no es un mejoramiento, y que otros 
tienen consecuencias indeseables. Describirlo como todo 
cambio que acompaña a una repetici6n, lo confunde con el 
crecimiento, con la fatiga y con otros cambios que puedan 
efectuarse a causa de la repetici6n. Ofrecemos provisional
mente, la definici6n siguiente: Se entiende por aprendizaje 
el proceso, en virtud del cual una actividad se origina o se 
cambia a través de la reacci6n a una situaci6n encontrada, 
con tal que las caracterfsUcas del cambio registrado en la 

actividad no puedan explicarse con fundamento en las ten
dencias innatas de respuesta, la maduraci6n o estados 
transitorios del organismo {por ejemplo: la fatiga, drogas, 
etc.). La definici6n no es satisfactoria formalmente, 
debido a los numerosos términos indefinidos que contiene, 
pero será conveniente llamar la atenci6n hacia los problemas 

(8) Guilford J. P. psicologfa General. pág. 341 



que encierra cualquier definicfOn de aprendizaje, la cual 
tiene que distinguir entre: (a) las clases de cambios y sus 
antecedentes correlativos, que se consideren como apren
diza.ic, y (b) las clases emparentadas de cambio y sus 
antecedentes, que no se clasifican como aprendizaje". (9) 

En la obra sobre el desarrollo de la personalidad en el 
niijo, Paul Henry Mussen, John Janeway Conger y Jerome Ka9an, 
dicen respecto del aprendizaje lo siguiente: "La definiciOn 
mcfs sencilla dice que el aprendizaje es aquel proceso por el 
cual la conducta o la potencialidad de conducta se modifica 
a consecuencia de la experiencia. Antes de continuar sera 
útil considerar que es lo que se entiende por aprendizaje. 
El aprendizaje representa el establecimiento· de relaciones 
nuevas (de vfnculos o conexiones) entre unidades que previa
mente no estaban asociadas. Pueden ser relaciones entre: 
lo. estfmulos y respuestas manifiestas; 2o. estfmulos y 
procesos internos; Jo. procesos internos y respuestas 
manifiestas; o 4o. una pareja o un número mayor de procesos 
internos. El término de aprendizaje designa el estable
cimiento de nuevos vfnculos, o el fortalecimiento de asocia-
ciones que ya existfan, pero eran débiles. Los estfmulos 
y las respuestas pueden ser de muchas clases diferentes. 
Pero los estfmulos (llamados a menudo indicios, cuando son 
lo suficientemente caracterfsticos como para dar pie al 
aprendizaje) pueden variar grandemente. Asf por ejemplo, no 

solo indicios tan evidentes como la luz de un sem4foro, sino 
tambHn la visiOn del rostro de la madre o el sonido de su 
voz (e inclusive estfmulos internos como los pensamientos,. 
las imigenes, las sensaciones corporales y los sentimientos) 
pueden hacer las veces de estfmulos respecto de los cuales 

(9) Teorfas del Aprendizaje. E.R. Hilgard y Bower G.K. 
p4gs. 13 y 14 
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se pueden aprender respuestas, De manera semejante, las 
respuestas pueden ser de muchas clases. Pueden ser actos 
motores: hablar, caminar o golpear una pelota; respuestas 
fisiológicas: sudar o alterar el latido cardfaco o pensa
mientos e im&genes. Hay que seftalar que las respuestas 
internas como son los pensamientos y los sentimientos 
pueden servir ya sea de indicios o de respuestas. Esto 
significa que cualquier ejemplo de conducta que se est& 
realizando, como la solución de un problema o el aprendizaje 
de un poema, envuelve una serie continua y compleja de 
indicios y de respuestas•. (10) 

Seg~n John B. Watson, iniciador del conductismo, el 
aprendizaje se reduce a una cuestión de reflejos condicio
nados, es decir, de respuestas aprendidas mediante lo que se 
llama condicionamiento cl&sico. No nos mostramos sociables 
o agresivos porque nacimos con un instinto que nos obliga a 
ello, sino que aprendimos a serlo mediante el condiciona
miento. El condicionamiento sólo es parte del proceso de 
aprendizaje. No sólo tenemos que aprender a responder a 
nuevas situaciones, debemos aprender nuevas respuestas. (11) 

Para Edwin R. Guthrie, el principio fundamental del 
aprendizaje es similar al principio de condicionamiento que 
era fundamental para Watson, pero lo formuló de un modo aún 
mas general: una combinación de estfmulos que haya acom
paftado a un movimiento tiende al repertirse a ser seguido 
por aquel movimiento. En otras palabras: si hacemos algo en 

(10) Mussen Henry Paul, Conger Janeway John y Kagan Jerome. 
Desarrollo de la Personalidad en el Nifto, p&gs. 118 y 119. 

(11) Watson J. B. Bejaviorism. Za. Ed. Chicago: Universidad de 
Chfcago Press. 1930 (Versión Castellana, Paid6s, 1961) 
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una situación determinada, la próxima vez que nos encontre
mos en esa situación, tenderemos a hacer nuevamente lo 
mismo. (12) 

Para Edward L. Torndike la ley primaria del aprendizaje 
era la ley del efecto. Esta ley establecfa que la fijaci6n 
de las conexiones est1mulo respuesta, dependfan no simple
mente del hecho de que el estfmulo y la respuesta se pre
sentaran juntos, sino de los efectos que segufan a la 
respuesta. Si un estfmulo era seguido por una respuesta y 

después por un factor de satisfacción se fortalecfa la 
conexión est1mulo respuesta. Si un estfmulo era seguido por 
una respuesta y después por un factor perturbador, la 
conexión estfmulo respuesta se debilitaba. De este modo, 
los efectos satisfactorios y perturbadores de las respuestas 
determinaban si las conexiones est1mulo respuesta serfan 
fijadas o eliminadas. ( 13) 

Para B. F. Skinner la conducta respondiente, es produ
cida por estfmulos especfficos. La ~nica diferencia con 
Wa tson consiste en que Ski nner destaca el papel reforzador 
del estfmulo incondicionado. 

Para Miller y Follar, cuatro son los elementos del 
aprendizaje: el impulso, la indicación, la respuesta y la 

recompensa. 

Seg~n Max Wertheimer, el aprendizaje deber hacerse de 
los sistemas totales, en los cuales las partes estln 
relacionadas dinlmicamente, en forma tal que el todo no 

(12) Guthrie, E.R. The Psycology of Learning. Ed. corregida. 
New York, Harper, 1952. 

(13) Thorndikc E.L. The Psycology of Learning. New York. 
Teachers College, 1913. 
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puede ser fnferido de las partes consideradas separadamente. 
En cualquier percepci6n, la figura es la gestalt, la entidad 
que se destaca, la cosa que percibimos. El fondo es el 
trasfondo mayormente no diferenciado contra el cual aparece 
la figura. La persona que aprende y que tiene invisi6n, ve 
toda la s1tuaci6n bajo un nuevo aspecto, un aspecto que 
incluye la comprensi6n de las relaciones ldgicas o la 
percepción de las conexiones entre medios y fines. (14) 

Para Clark L. Hull, toda conducta implica conexiones 
estfmulo respuesta y varfa según la diversidad de las 
variables, ya sean éstas independientes, intervinientes o 
dependientes. También toma en cuenta el impulso o fuerza 
del h.ibi to, 1 a motivaci6n, 1 a incentiva y el personal 
exc i tatorio. 

Woodworth estima el aprendizaje como cualquier acti
vidad del individuo que lo desenvuelva y afecte de este modo 
su actividad subsecuente. 

Para W. A. Kel ly, el aprendizaje es: "La actividad 
mental por medio de la cual el conocimi entci y la habilidad, 
los hábitos, actitudes e ideales, son adquiridos, retenidos 
y utilizados originando progresiva adaptaci6n y modificaci6n 
de la conducta". (15) 

Existen nuevas teorfas sobre el aprendizaje basadas en 
métodos matemiticos y de ingenierfa, aplicando teorfas de 
retroalimentaci6n y haciendo uso de la cibernética. · 

Para la finalidad de este trabajo, se han tomado en 

(14) Wertheimer, M. Productive Thinking, N.Y., Harper 1945. 

(15) Enciclopedia Técnica de la Educaci6n. Tomo 1, Cap IX, 
p&g. 283 

.·,·.·· 

•",' 
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cuenta los aspectos del aprendizaje sobresalientes de 
acuerdo con la mayorf a de los autores, resultando que son: 

aprendizaje es un proceso. 

20. El sujeto del proceso debe ser un ente sano, sin 
inmadurez ni deterioro. 

Jo. Debe ser sometido durante un tiempo a un estfmulo, 
para que produzca una respuesta. 

4o. Dicha respuesta debe implicar una variaci6n 
permanente en su condu~ta, o sea, en su manera habitual de 
comportarse. 

1.2. Bases Biológicas del Aprendizaje. 

"Para mantener funcionando adecuadamente las distintas 
partes de algo tan complicado como el cuerpo humano, se 
requiere un mecanismo coordinador igualmente complejo; el 
sistema nervioso integrador de la actividad de todas las 
partes del organismo, es indudablemente, el mis complicado 
de todos los sistemas corporales. Las gUndulas y los 
masculos de un animal se denominan colectivamente efectores; 
los ofdos, los ojos y otros 6rganos de los sentidos se 
conocen como receptores. El sistema nervioso, compuesto por 
el cerebro, la médula espinal y los troncos nerviosos 
conectan los receptores con los efectores y conduce los 
mensajes de unos a otros. Es capaz de hacer todo hto de 
tal manera que la estimulaci6n de un determinado receptor 
suscite la respuesta adecuada del efector correspondiente. 

(16) Chude A. Vfllee. Biologfa. Eudeba, Buenos Aires, 1968. 
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Las dos principales funciones del sistema nervioso son la 
conducción y la integración". (16) 

Para su mejor comprensión, se divide el sistema ner
vioso en tres partes: 

l. Sistema nervioso central, 

2. Sistema nervioso periférico, y 

3. Sistema nervioso autónomo. 

El sistema nervioso central esU constitufdo por el 
cerebro, cerebelo, tálamo, hipoUlamo, sistema lfmbico y 

cerebro medio, la formación reticular, el puente, 1 a médula 
oblongada y la médula espinal. 

El sistema nervioso periférico se compone de nervios 
espinales y craneanos, que emergen del cerebro. y de la 
médula espinal y conectan estas formaciones con todos los 
receptores y efectores del cuerpo. 

Finamente, el coraz6n, 1 os pulmones, el aparato diges
tivo u otros órganos internos, est&n inervados por un 
sistema especial de nervios periféricos llamados colec-

e 
tivamente, sistema nervioso autónomo. Este sistema se 
compone de dos partes: los nervios simpáticos y los para
simpáticos. 

El cerebro humano es la parte principal del sistema 
nervioso contral y se encuentra encerrado dentro del cr&neo. 



12. 

Señalan los autores que en diferentes partes de la c~rteza 

cerebral se local izan los sentidos. 

Un niño que trata de aprender,"'debe ejecutar tres 
actividades: 

{a) Realizar en el exterior una busca y acumulaci6n de 
datos sobre un asunto determinado, ésto obra como estfmulo. 

(b) Con dicha informaci6n, dar una _respuesta. 

{c) Adem&s, su organismo debe estar capacitado para 
alterar o modificar el estfmulo y la respuesta. 

Su cerebro adquiere esa informaci6n valiéndose de los 
órganos de los sentidos, o sea los ojos, ofdos, nariz, 
lengua y tacto. 

La informaci6n llega al niño en diferentes formas y se 
cambia a un lenguaje codificado para que su cerebro la 
maneje en forma eficiente. Una parte de esta información es 
descartada o rechazada, puesto que el cerebro elige s61o la 
información necesaria. Al leer, el sonido de la lectura 
esU envuelto en otros que se producen en el mismo salón de 
clase, como el ruido que produce el viento en las ventanas, 
los movimientos de otros niños en sus pupitres, toses, 
sonido del gis sobre el pizarrón, etc. Del exterior llega 
el ruido del motor de los automóviles, voces de vendedores, 
cambios de luces y otros. Todos estos estfmulos no pasan 
del sistema nervioso al cerebro, algunos son rechazados o 
i nhibfdos. 
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Las sensaciones llegan al cuerpo en forma de energfa 
diferente, y el asunto capital, es la forma en que esta 
energfa es codificada. Los estfmulos llegan en varias 
formas, tales como ondas de luz, ondas de sonido, presiones, 
calor, etc., pero deben advertirse que no son el impulso 
vital, pues ellas s6lo activan los receptores para que 
reciban éste. 

Si uno cierra los ojos durante el dfa, aan nota una 
claridad difusa, y si presiona el p4rpado, la claridad se 
modificada porque el nervio 6ptico se estimula; se experi
menta la sensaci6n visual no a causa de las ondas luminosas, 
sino porque la presi6n sobre los nervios estimula fstos y 
tal estfmulo es recibido por el cerebro. En el ojo est&n 
los conos y bastones de la retina, al estimular estas 
células receptoras se produce una actividad electro-qufmica, 
que es transmitida a través del sistema nervioso central a 
la parte correspondiente del cerebro y hay visi6n. 

En las diversas etapas o pasos entre las neuronas 
(nombre que reciben las células nerviosas) se produce el 
fenómeno conocido con el nombre de sinapsis, o sea, el paso 
del estfmulo de una a otra célula mediante cambios electro
qufmicos. 

La neurona es la base de nuestra actividad cerebral y 

aunque varfa en tamaHo y forma de acuerdo con su funci6n, su 
finalidad es justamente la misma. Est4 constitufda por el 
núcleo, el cual es responsable de su organtzaci6n y vida; 
unas fibras cortas que salen de su cuerpo y se llaman 
dendritas, cuya funci6n es recibir mensajes de otras.neuro-
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nas y los axones, fibras m4s largas que envfan el mensaje 
fuera de la célula. 

En el cerebro humano maduro se localizan aproxima
damente un poco rn4s de la mitad de los 12,000 millones de 
neuronas que tiene el cuerpo humano, y éstohace diffcil y 
especulativo señalar con precisi6n el funcionamiento y 
comprensi6n del sistema nervioso central. 

Las neuronas generan energfa eléctrica, la que puede 
ser medida y que cambia si las células est&n en reposo o 
actividad, La energfa eléctrica llega al axon y causa 
cambios qufmicos en vehfculos que contienen sustancias 
transmisoras al llegar a las dendritas de otras células 
pr6ximas. 

El hecho de que una neurona se active o no, depende del 
número de sinapsis que reciba. Deben ser suficientemente 
fuertes, para traer una carga en el potencial de la célula y 
si ésto sucede, la célula se activa. Una vez activada, 
existe un corto perfodo en el que no puede ser estimulada. 
Si la carga no es suficiente, la célula no se activa. Todo 
ésto se conoce como la ley de todo o nada. 

Como cada neurona tiene cientos de axones, cada uno de 
ellos capaz de portar una fracci6n de la informaci6n 
recibida, hay la posibilidad de pasar al cerebro mensajes 
muy complicados. Algunas neurona~ pueden inhibirse de 
transmitir la informaci6n por lo que ésta no llega al 
cerebro. 
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La transmisión de información al cerebro, se hace por 
los nervios aferentes y la contestación se da por éste a 
través de los nervios eferentes a los músculos, una vez que 
decide que acción debe tomar. 

Haremos una breve referencia a los órganos que se 
encuentran en el encéfalo y columna vertebral. 

CEREBRO. 

Consiste en dos hemisferios cerebrales que est&n 
cubiertos por seis capas de células y fibras, a los que se 
llama la corteza cerebral. Los peces por ejemplo, no tienen 
corteza, pero en la escala filogenética ascendente la 
corteza ha evolucionado, se ha vuelto m&s elaborada y de 
mayor tamaño. En realidad, en los seres humanos es tan 
notable, que se ha. vuelto una capa arrugada, plegada y 

doblada para poder ser contenida dentro de la estructura 
6sea del cr&neo¡ este hecho da lugar a las cisuras, crestas 
y promontorios que existen en el órgano, siendo las prin
cipales cisuras: la central o hemisférica, la de Rolando, la 
de Silvio y la perperdicular externa. Las protuberancias 
con muchas circunvoluciones aumenta considerablemente la 
superficie de la corteza. La materia gris est& formada de 
neuronas o células nerviosas localizadas en la prte externa 
del cerebro¡ en su interior encontramos la materia blanca~ 
compuesta de fibras cubiertas con mielina. La materia gris 
es el destino final de los impulsos sensoriales. 

Los autores señalan diferentes partes de la corteza 
cerebral en la que sitúan los diversos experimentos; se ha 
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establecido que existe un grado considerable de localizac16n 
de funciones en diversas partes de la corteza. De acuerdo 
con lo anterior, la parte posterior del cerebro contiene los 
centros visuales y su extirpación produce ceguera, en la 
región lateral sitúan la función motora y al lado de la 
cisura de Rolando, las sensaciones de dolor, calor, frfo, 
tacto y presión, y anterior a ésta la f~nci6n auditiva, es
tc1 situada en la parte contigua superior del crheo. 

El cerebro es U dividido en dos mitades simétricas o 
h em f s fe r i os u n id os po r e 1 c u e r p o c a 11 o so • La mi ta d de 1 1 a do 
derecho controla el lado izquierdo del cuerpo humano y 

viceversa. Se divide la parte superior en cuatro lobulos 
denominados: frontal, parietal, temporal y occipital. 

El lóbulo frontal, caracterizado por su tamaño en 
relación al cerebro, ha sfdo sujeto de multitud de trabajos 
experimentales especialmente con animales. Situado enfrente 
de la fisura central, se le relaciona con la inteligencia, 
emoción y funciones sensorio-motores. Poco es lo que en 
real id ad se conoce acerca de ésto en el pr:esente, 1 os 
reportes más completos pueden verse en el libro •rhe Frontal 
Granular Cortex and Behaviourn. (17) 

El lóbulo parietal atrc1s de la cisura central parece 
que est6 relacionado con las sensaciones de tacto, calor, 
frfo y sentido sinestésico. Una parte de esta frea, espe
cialmente en el hemisferio izquierdo, se asocia con el 
lenguaje simbólico como lo esUn también los Ubulos frontal 
y temporal. 

( 17) Warren, J. M. and Akert, K. 
The Frontal Granualr Cortex and Behaviour (Me Graw Hill, 
1964) 
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El lóbulo temporal contiene el &rea primaria para la 

recepción del sonido, es U situado abajo y al lado de 1 a 
cisura lateral aunque ambos lóbulos reciben sonido cada cual 

del respectivo ofdo; el impulso necesario es el que se 
percibe en el ofdo del lado opuesto. Esta .!rea de la 
corteza es U también conectada con la percepción vi su al de 
la figura o contorno de la misma (18) y de la estimulación 
de esta c1rea a menundo resulta en un recuerdo anterior, lo 
que no significa que el l óbu 1 o temporal sea el centro de la 
memoria. 

En real id ad el método que sigue el cerebro para pro

cesar la información es desconocido. Se ignora también la 
función de amplias &reas del cerebro engañosamente conocidas 
como .!reas de asociación, las cuales ocupan la parte mayor 

del cerebro. 

Originalmente se pensó que ellas transmitfan mensajes 
de los sentidos a las regiones motoras, pero ésto se con
sidera ahora de otro modo, y parece que ellas reciben su 
propio y especffico impulso sensorial del núcleo intrfnseco 
del Ulamo, asemejc1ndose con las .!reas sensoriales, las 
cuales reciben impulsos en forma similar. 

Las áreas de asociación de la corteza son aparentemente 
regiones secundarias cuando ellas reciben información o 
proyecciones, las cuales han sido transmitidas desde el 
núcleo extrfnseco del Ulamo al núcleo intrfnseco y entonces 
se proyectan a la corteza asociativa. Estas &reas de la 
corteza se dividen en dos regiones principales: el &rea de 
asociación parietal, temporal y occipital, la que ocupa 

(18) Penfield W. and Roberts, L., Speach and Brian Hechanisms. 
(Princeton, University Press, 1959) 
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parte de los lóbulos de este nombre y el 4rea de asociación 
frontal, 1 ocal izada en el lóbulo frontal. 

El daño producido en el &rea de asociación parietal
temporal, occipital, a menudo resulta en defectos del habla, 
tales como la afasia, que puede ser auditiva cuando el 
sujeto no entiende el lenguaje, o visual, cuando la habi-
1 idad para leer y comprender lo escrito es mala. 

El daño en el &rea de asociación frontal ha sido 
considerado como el mayor que puede recibir el hombre en sus 
complejas facultades intelectuales. 

H. L. Teuber demostró que marcadas deficiencias inte-
1 ectual es no aparecen en las pruebas tipo de inteligencia. 
( 19) 

Otras investigaciones indican cambios ligeros de 
personalidad y alguna dificultad en la destreza serisorio
motora, pero a la luz de los conocimientos actuales, no es 
posible atribuir la responsabilidad especffica a esta regi6n 
del cerebro. 

En estas &reas se localiza la facultad de adquirir 
reflejos condicionados. Tal hecho se prueba experimental
mente extirpándolas a un animal, se observa que pierde 1.os 
reflejos condicionados adquiridos, asf como la capacidad 
para adquirir otros nuevos. 

Para finalizar podemos decir que nuestro conocimiento 
de la función integrativa de las 1 lamadas &reas de asoc1a
c i6n, es a la fecha muy limitado. 

( 19) Teuber, H. L. The Riddl e of Frontal Lobe Function in Han 
(He Graw Hill, 1964) 



19. 

Sea lo que fuere sobre las funciones reales de las 
variadas partes del cerebro, es evidente ~que todas el las 
requieren tener conocimientos anteriores e información 
suficiente para obtener éxito al enviar sus órdenes a lils 
diversas partes del cuerpo. La información la toma del 
medio ambiente, además retiene información anterior próxima 
y remota, con tales elementos, puede ponderar el éxito o 

fracaso de las respuestas. 

Esta habilidad del hombre para recordar experiencias 
pasadas y aplicarlas a nuevas circunstancias constituye el 
aprendizaje. La habilidad para recordar es lo que lla~amos 

memoria. 

TALAMO. 

Es una estructura extremadamente compleja, situada 
justo arriba del cerebro medio. Consiste de muchos núcleos 
agrupados dentro de tres áreas principales: el núcleo dis
tribuidor sensitivo, los núcleos de asociación y los núcleos 
i nt rf ns ecos. 

Es en realidad una clase de estación distribuidora y 
todos los sistemas aferentes, los cuales llevan información 
al cerebro, lo hacen a través del núcleo especffico del 
tálamo, excepto el gusto y el olfato. 

El núcleo de asociación representa la acción misma, 
distribuyendQ información a las &reas de asociación de la 
corteza cerebral. 
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El núcleo intrtnseco parece tener una función diferente 
y tiene conexiones, no sólo con la formación reticular, sino 
tambi~n con el sistema lfmbico. 

SISTEMA LIMB!CO. 

Es el corazón del primitivo "cerebro viejo" y a causa 
de ésto, principalmente est4 ligado con las funciones del 
gusto y el olfato en las especies más bajas. En el hombre, 
esta área es un complejo sistema de senderos que tienen tres 
divisiones principales. 

HIPOTALAMO. 

Se encuentra abajo del t41amo y actúa en dos formas: 
nerviosa y glandular. La función nerviosa opera en conexión 
con las regiones superiores del cerebro que no son sensi
tivas ni motoras; mientras la función glandular se desa
rrolla controlando la glándula pituitaria, la que a su vez 
controla las glándulas end~crinas o glándulas sin duetos, 
l Jamadas asf porque directamente secretan su contenido en el 
torrente sangufneo. 

El hipot~lamo parece tener tres 4reas principales de 
influencia como integrador de nuestra conducta emocional, 
tiene relación con el balance ho~eostático, incluyendo la 
temperatura del cuerpo y asf mismo tiene influencia cuando 

-sentimos hambre, sed, o se trata de la vida sexual. 

CEREBRO MEDIO. 

Este es una extensión del tal lo cerebral que conecta el 
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cerebro anterior al posterior y transmite impulsos hacia 
arriba y hacia abajo; la parte superior contiene núcleos 
importantes para la distribución de impulsos de los sistemas 
visual y auditivo, mientras que el tegumento o parte infe
rior, contiene núcleos que controlan los movimientos de los 
ojos. 

FORMACION RETICULAR. 

Se eKtiende de la médula a través del cerebro medio, al 
hipot&lamo y t&lamo. Es una masa de fibras cruzadas como 
red que corren en todas direcciones, Se divide en dos 
seccJones: el sistema reticular descendente, compuesto por 
aK-Ones que tiene funciones motoras y el si~tema activo 
ret1cular ascendente cuyas funciones son principalmente 
sensoriales. Esta formación reticular de tamaílo menor que 
el ~edo mefiique, es vital para nuestros proce5os mentales 
m&s elevados, tales como el pensamiento abstracto del 
1!nfoque de nuestra atención; tiene adem&s, la responsabi
Ji~ad de excitar la corteza. io distribuye ningún mensaje 
especffico, pero sabe por experiencia seleccionar aquellos 
mensajes de los cuales considera que la ¿orteza debe estar 
en-terada. P-0r esta función se·Jectiva, la formación reti
cular es reconoc~da como un vfnculo vital en nuestra ha-
bil !dad para 1"azonar. 

PUENTE. 

Actúa como unión para llevar fibras de un lado del 
cerebelo al otro. Tam~ién contiene ramos de fibras que 
conectan Ja corteza y la médula espinal. 



MEPULA OBLONGADA. 

~· . ' . 

Es parte del tal lo del cerebro, teniendo una función 
sir ilar a la del puente, contiene haces de fibras ascen
dentes y descendentes. Tambi~n contiene centros vitales 
para distribuir mensaSes sensorios hacia el cerebro y 

núcleos relacionados con los latidos del corazón y movi
miento-s respiratorios. 

CEREBElO. 

Si tu ad o arriba del puente, es an4·1 ogo al cerebro en 
estructura, puesto que tiene <fos hemisferios simétricos, 
circunvoluciones, materia grfs en el exterior y blanca en el 
interior. 

Su funci6n parece ser la coordinaci6n de la actividad 
motora por mezclar la acci6n de dtferentes tipos fe m~s
culos. 

MEDULA ESPINAL. 

ActQa como conductor de impu~sos para y del cerebro. 
Se r~laciona con las acciones reflejas. 

La importancia de conocer las bases biológicas del 
aprendizaje radica en la necesidad de determinar cuales son 
los órganos humanos que intervienen en este proceso, saber 
como funcionan y asf deducir si la conducta del sujeto a 

es tu di o es la normal, o es U modificada por carencia o 
disminución de los 6rganos receptores, falta de secreciones 
internas u otros factores que nos indiquen cambios relevan-
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tes en la conducta del sujeto. Un ciego no podrc1, por mc1s 
esfuerzos que haga, determinar los distintos colores que 
existen en el medio ambiente que le rodean; un niño al cual 
fal t6 oxfgeno en el momento de nacer, seguramente sufrirá 
trastornos cerebrales que le ocasionarán dificultades en su 
aprendizaje; una persona que carezca de la cantidad sufi
ciente de secreción en su tiroides, tendrc1 dificultades para 
fijar su atención al mundo que le rodea. Todo lo anterior, 
hace necesario para el pedagogo que conozca las bases 
biológicas del aprendizaje. 

1.3. Etiologfa de los Problemas de Aprendizaje, 

La etiologfa de los problemas de aprendizaje es el 
estudio de las causas que originan los problemas en el 
aprendizaje. Si se determinan las causas de estos problemas 
con mayor facilidad, pueden resolverse las dificultades que 
ocasiona que un niño tenga problemas para aprender. 

A~n ~ntes de nacer, existen factores que deter~inan que 
el niño t~nga posteriormente dificultades para aprender, 
como pueden ser: la edad de los padres (muy viejos). pertur
baci"ones del factor RH., o infecciones que sufre la madre 
durante el embarazo. 

En el momento del nacimiento, 1 a falta de oxfgeno por 
obstrucción respiratoria, uso inadecuado de anestésicos o 
aplicación incorrecta de forceps. 

Posteriores al flacimiento, ~nfermedades infecciosas, 
traut:1atismos o anomalfas glandulares; asf 111ismo, el ambiente 
en el que se desarrolla el n~~o. 
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Eisemberg ha sugerido una clasiffcaciOn provt-
s ional de las causas de retardo para la lectura que pudier•n 
ser las mismas de las dificultades para el aprendizaje. 
Sugiere causas de retardo, cuatro de ellas sociopsicol6-
gicas: 

l. Defectos en la enseñanza. 

2. Deficiencias en los estfm~los e~ucacionales 
durante los primeros seis años de vida. 

3. Motivadores ambfentales inadecuados. 

4. Falta d~ motivaci6n debida a factores emocionales. 

CINCO CAUSAS PSICOFISIOLOGICAS 

l. Debilidad general debida a deficiencias en la 
nutrición o enfermedad cr6nica. 

2. Defectos graves de la vista y el ofdo. 

3. Deficiencia mental. 

4. Lesión cerebral. 

5. Incapacidades genéticas o congénitas para la 
lectura. 

Todas las revisiones de las causas de dificultades para 
la lectura, tienden a enumerar el mismo grupo de factores 



con variaciones pequeílas. Las diferencias radican sobre 
todo en la terminologfa, mcfs que en los conceptos. (20) 

En el aprendizaje se deben considerar dos aspectos: a) 
la persona que enseña; y b) aquél a quien se enseña. 

El maestro debe tener una preparación adecuada para 
lograr la atención de sus discfpulos y éstos deben tener la 
edad y capacidades suficientes para recibir los conocimien
tos (que les da el educador y que modificarán su conducta). 

El niño con problemas de aprendizaje necesita el 
auxilio de profesores entrenados especialmente para detectar 
problemas de menores, clasificarlos dentro de la incapacidad 
que corresponde y remitirlos a la institución adecuada para 
su debido tratamiento. 

En la historia de la educación especial en México, 
presentada por la Secretar1a ·de Educaci6n Públ tea en el año 
de 1981, se da la noticia de que la primera iniciativa .para 
brindar atención educativa a niños con necesidades educa
tivas especiales corresponde al Lic. Benito Juárez, quien en 
1867 fund6 la Escuela Nacional de Sordos y la Escuela 
Nacional de Ciegos que fundó en 1870. 

En el perfodo comprendido entre 1919 y 1927 se fundaron 
dos escuelas de orientación para hombres y mujeres en el 
Distrito Federal. 

ta Unjversidad Nacional Autónoma puso a.funcionar 
grupos de exp~rtmentaci6n pedag6g1ca para deficientes 
·111ent1les • 

. (20) Dtflcultades para el Aprendt.zaj.e. Gufa Médica y Ped196gfca. 
•Lester Ternop~fl, :Se .D .• ·La Prensa .Médica, México. D. f. 



26. 

El Dr. Santamar}na en 1932, junto con el maestro lauro 
Aguirre, implantaron en México técnicas educativas modern1s 
y reorganizaron el departamento de psicopedagogfa e hi~iene 
escolar. 

En 1935 el Dr. Roberto Sol fs Quiroga, gran promotor de 
la educación especial planteó al Ministro de Educaci6n 
Pública la necesidad de institucionalizar la educaci6n 
especial en nuestro pa1s, y que gracias a sus gestiones se 
creo el Instituto Médico Pedag6gico en Parque Lira. 

En 1937 se fund6 la Clfnica de la Conducta y Ortolalfa. 
Las instituciones educativas antes 'mencionadas funcionaron 
en el pafs durante veinte años como instituciones de car4c
ter oficial. 

En la Ley de EducaciOn, en el afio de 1943 se estable la 

escuela de formaci6n docente para profesores especialistas 
en educaciOn de ciegos y sordo-mudos; finalmente en·1955 se 
agrega la carrera de especialistas en el tratamiento de 
lesionados del aparato locomotor. 

La culminación de esfuerzos para crear un aparato 
educativo para niños con necesidades especiales alcanzo su 
culminación con el decreto de fecha 18 de diciembre de 1970, 
por el cual se ordena la creaci6n de una Direcci6n General 
de Educación Especial. 

El número de niflos que necesitan educaci6n especial en 
nuestro pafs se desconoce, ya que se tienen datos aproxi
mados de aquellos que tienen impedimentos notorios en 11 
vista, ofdo, asf como en el aparato locomotor, pero se 
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desconoce el n~mero de niftos con dificultades para el 
aprendizaje que tengan daílos no visibles, como por ejemplo 
los que producen la disfunci6n cerebral mfnima. Sin embar
go, pecando de optimistas se puede considerar un porcentaje 
de un 4% de niños que necesitan maestros capacitados para 
darles una educaci6n especializada. 

El problema de como pagar los elementos materiales y 

humanos para atender a los niños minusv41idos, estriba en 
que el pafs no cuenta con los recursos econ6micos necesarios 
para tal objeto. El problema no es sólo local sino mundial, 
y pafses con mayores recursos econ6micos que el nuestro 
hasta la fecha reciente han creado en colaboración con los 
padres de familia instituciones con personal especialista en 
distintas disciplinas como trabajo social, pedagogfa y 
medicina para tratar a los niños con problemas de apren
dizaje. 

En el Estado de California, los primeros intentos para 
obtener la aprobación y subsidios legislativos para profe
sores especialistas, fracas6 hasta el año de 1960 y no fué 
hasta 19ó3, en el Código de Educación de California, sección 
6750, estipula que los menores de edad con impedimentos para 
su educación son: menores aparte de los ffsicamente lisiados 
o mentalmente retardados ••• quienes debido a un marcado 
problema de aprendizaje o de conducta o a la combinación de 
ambos no pueden aprovechar en medida razonable los benefi
cios de la educación y los recursos ordinarios. 

El equipo ideal para atender a niños con dificultades 
para aprendizaje debe integrarse por los padres, maestros, 
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psicólogo escolar, enfermera, trabajador social escolar y 

terapeutas del habla y del lenguaje. 

Para atender el problema en nuestro pafs, no existe el 
namero suficiente de profesores especializados, por lo que 
el niño con problemas de aprendizaje no se le detecta 
oportunamente, se le da la misma educación que se imparte a 
los niños no especiales, lo cual generalmente se traduce en 
un mayor atraso y empeoramiento de sus deficiencias, 

2. Deficiencias en Estfmulos Educacionales durante 
los primeros seis años de vida. 

El niño aprende, es decir, modifica su conducta cuando 
se pone en contacto con diversos estfmulos. En el caso del 
lenguaje podemos distinguir siguiendo a E. A. Esper, cinco 
etapas de desarrollo que son: 

1) La etapa del grito que comienza con el grito del 
nacimiento; 

2) La etapa del balbuceo casi al terminar e\ segundo 
mes de vida; 

3) La imitación del sonido, que comienza generalmente 
durante el segundo semestre de vida caracterizada por la 
reacción circular condicionada que da por resultado la 
imitación de los sonidos emitidos por otros; 

4) La compresión verbal o adqufsfcf6n de un voca-
bulario activo, generalmente a principios de la primera 
mitad del segundo año. 
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Fuera de la primera etapa de los gritos, en las si
guientes necesita el estímulo y ayuda de los padres para que 
alcance el nino mejores resultados. 

Cuando los padres descuidan el proporcionar esta ayuda 
al pequeño por razones mas apremiantes como es ganar lo 
suficiente para subsistir, el aprendizaje de los niños es 
mas lento y tarda mayor tiempo en pasar de una etapa a la 
siguiente. 

Esto se advierte al comparar el grado de adelanto en la 
adquisici6n del lenguaje en niños cuyos padres los estimulan 
y aquellos que se encuentran en instituciones u orfanatos. 

Herodoto, historiador griego nos relata el caso del rey 
de Egipto llamado Sametico, quien envi6 a dos niñitos solos 
a una isla antes de que pudieran hablar y a quienes atendía 
un sordo-mudo. Pasaron algunos años y cuando los visit6 en 
uni6n de algunos sabios el único sonido que emitfan era 
becos, es decir comida según los sabios en el idioma frigio. 

Se dice que el emperador Mogol Akbar hizo un experi
mento semejante para determinar cual era la primera religi6n 
del género humano, encontrando que los niños aislados cuando 
se les visit6 carecfan de lenguaje. 

3. Falta de motivadores ambientales. 

En este aspecto debe cuidarse tanto el ambiente ffsico 
en que vive el niño como su ambiente psico16gico. Entende
mos por ambiente ffsico un conjunto de condiciones para que 
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el niño se desarrolle en la mejor forma posible. El am
biente psicológico es aquél que afecta la conducta del niño, 
pudi6ndose citar circunstancias como el estado de salud de 
los padres, su situación económica, su nivel social y su 
calidad de primogénito o posterior. 

4. Falta de motivación debido a factores emocionales. 

Entre éstos podemos 5eñalar las reacciones que provocan 
el hambre y la sed, el desagrado o la repugnancia, la 
agresividad y el miedo, la ternura y el amor, la soledad y 

la compañfa. 

En lo que toca a las causas psicofisiológicas, cada una 
se explica por el propio enunciado. 

1.4. Tipos de Problemas de Aprendizaje en Lecto-Escritura. 

Las anomal fas del lenguaje se denominan dislalias y 

Astas a su vez pueden ser: disartria, disfemia, dfsrftmia, 
d i fas i a, di s 1 ex i a, hipo l a 1 i a y di s 1 o g ia. 

La disartria consiste en la dificultad para articular 
las palabras, clasificándose en central y periférica. 

La disfemia son tropiezos, espasmos y repeticiones que 
alteran el lenguaje, debido a una imperfecta coordinación de 
las funciones ideomotrices cerebrales. 

La disfemia a su vez se divide en tratamudez y tarta
jofemia. La tartamudez consiste en falta de corrdinaci6n 
motriz de 1 os órganos fonadores ·que se manifiesta en forma 
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de espasmos que alteran el ritmo normal de la palabra 
articulada, en la mayorfa de las veces una manifestaci6n 
ne.u r6 tic a. 

La tartajofemia consiste en un modo de hablar tan 
apresurado que diffcilmente se entiende lo que dice la 
persona. 

La disritmia es la falta de ritmo en la palabra, dis
tinta de la tartamudez cuyo origen se debe l problemas 
psicológicos o a alteraciones del sistema neurovegetativo. 

La disfasia es la pérdida parcial del habla y la afasia 
es la pérdida total• tienen su origen en una lesi6n en las 
&reas del 1 enguaje. 

Henry Head clasifica las afasias en la siguiente forma: 
a) verbal que consiste en cualquier dificultad de expresi6n 
y co~prensi6n de la palabra¡ 2) sintactica o sea errores de 
construcci6n gramatical y sintaxis• 3) nominal que es la 
dificultad para recordar nombres y sfmbolos en la lecto
escritura.Y finalmente 4) sem&ntica o sea la alteraci6n en 
la correlaci6n de frases y oraciones y en la secuencia de 
las ideas. 

Según Gol dstein las afasias pueden ser: 

l. Pura, que consiste en alteraciones motoras o 
perq!pthas del lenguaje• 

2. Central, alteraciones en el lenguaje interno y en 
los procesos de elaboraci6n que proceden al acto motor¡ y 
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3. Amnésica que consiste en fallas en la intelec-
tualizaci6n del lenguaje y dificultad para encontrar las 
palabras adecuadas. 

La dislexia consiste en la desintegraci6n de las 
asociaciones correspendientes a la lectura, lo que causa una 
dificultad manifiesta al leer. Se divide en alexia o se la 
imposibilidad absoluta de leer y agrafia y disgrafia que se 
refieren a la imposibilidad y dificultad para escribir, 
ushdose por extensiOn el Urmino dislexh para abarcar los 
proble~as tanto de lectura como de escritura. 

Segan los factores que predominan en los casos de 
dislexia, ésta se divide en motora, sensorial y mixta. 

La hipolal ia es el retraso en la expresiOn verbal, 
debido a factores de car4cter psfquico emocional, ambiental, 
o a cierta detenc~6n del desarrollo en los centros del 
1 enguaje. 

Van Riper estudi6 el problema de los niftos que tardan 
en aprender a hablar o de los que presentan demora o retardo 

·.·,/ 
· .. ¡1 

en el desarrollo de su habla. ·, 

Las dislogias son anomalfas en la 16gica y contenido de 
la expresi6n verbal, debido a alteraciones del pensamiento. 

El estudio de las alteraciones del pensamiento corres
ponden al campo de la psiquiatrfa ya que se observa este 
trastorno en individuos neur6t1cos, psic6ticos y dementes. 

Entre otros, ya que existen otros proble11as co110 la 
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hiperquinesia, par41fsis cerebral, autismo, anacusia, 'etc. 
que no son de interés al presente trabajo. 

CAPITULO 11 

LOS METODOS DE ENSERANZA EN LECTO-ESCRITURA 

Para realizar una actividad intencionadamente es preci
so saber como ha de llevarse a cabo. La indicaci6n del 
camino que debe seguirse la proporciona el método. 

Por método entendemos una serie de principios y orien
taciones generales para la consecuci6n de un objetivo, 
suceptibles de adecuarse a cada circunstancia determinada. 
Estos principios de acci6n deben establecerse de una manera 
cientffica es decir, bas4ndose en datos objetivos obtenidos 
y verificados a través de la experimentaci6n cientffica, 
con lo que obtendremos mayor garantfa de eficiencia. 

Si lo anterior se aplica a la enseñanza, el método 
aporta de un modo general las lfneas fundamentales ~ara 
llevarles a cabo; y de un modo particular, facilita las 
formas especf ficas de ajustarlas a las caracterfsticas de 
cada alumno, a los diversos contenidos did4cticos y a los 
diferentes tipos de enseñanza. 

Dentro de la enseñanza de la lecto-escritura se dis
tingue claramente tres grandes direcciones. 

1). METODO ONOHATOPEYICO O SINTETICO: 

Esta alternativa se basa en que los componentes de las 



34. 

palabras (letras y sflabas) constituyen un pilar 1ndis
pensa~le para el aprendizaje de lecto-escritura; 

2). METODO GLOBAL O ANALITICO: 

Esta segunda opci6n surge como una reacc16n a la 
rigidez de la anterior, apoyAndose en descubrimientos psi
col 6gicos que afirman el sincretismo del niño de seis años y 
en consecuencia, la percepc16n global y por unidades de 
sentido en la lecto-escritura; y 

3). METODO ECLECTICO: 

La tercera orientac16n surge recientemente, y resulta 
como su nombre lo indica, una combinac16n de los dos métodos 
antes· mencionados. 

Los modernos métodos de enseñanza de lecto-escritura no 
rechazan los procedimientos anteriores, sino que intentan 
conjugarlos, considerando que en esa materia de enseñanza se 
realiza un doble proceso, analftico y sintético. 

2.1. Método Onomatopéyico. 

El planteamiento de la enseñanza de la lecto-esc.ritura 
por este método, parte de los elementos mis simples del 
lenguaje, ya que éstos constituyen la base del idioma y 

permiten que el niño, después de asociarlos y combinarlos 
entre sf repetidas veces, se halla capacitado para pro
nunciar e indentificar cualquier otra palabra nueva. El 
principio en que se apoya es de orden lógico inductivo en 
cuanto que supone el paso de lo simple a lo complejo. A 
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partir de la repetici6n de sonidos aislados pasando después 
por los sil&bicos y llegando finalmente a la combinación de 
palabras y frases, el niño aprende a leer y puede pronunciar 
cualquier palabra aunque no conozca su significado. 

Un inconveniente de este método es que ha~ta pasado un 
perfodo considerable de prácticas, es cuando el alumno se 
halla capacitado para comprender r4pidamente lo que ve. Si 
es.te método es bien aplicado, permite cultivar a un tiempo 
el aspecto comprensivo y mecanismo de la lecto-escritura. 

2.2. MHodo Global. 

Las investigaciones realizadas por oftalmólogos fran
ceses y alemanes en el siglo pasado sobre la naturaleza del 
proceso de la lectura, han demostrado que los ojos no se 
mueven en forma continua ni perciben letra a letra, como 
suponfan los defensores de los métodos sintéticos. Los 
movimientos de 1 os ojos, por el contrario, son rápidos y 
breves y la percepc i6n se produce en forma global, capUn
dose en cada fijaci6n de los ojos grupos de letras e incluso 
de palabras. Estas experiencias y las conclusiones obteni
das en otras investigaciones posteriores, como por ejemplo 
las de Koler, justifican el empleo de los métodos analf
ticos, ya que se apoyan precisamente, en la idea de que para 
el niño resulta mis Ucil captar formas linguisticas comple
tas que elementos aislados. 

Según este método, la presentaci6n de un material 
significativo global es la mis adecuada para que el apren
dizaje se efectGe sin grandes esfuerzos y aumente gradual
ente la motivaci6n del alumno: 
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' Los métodos globales parten de la lecto·escritur1 de 
una palabra, una frase o un cuento; ésta se efecta1 en forme 
global, presentando el tuto completo después de analizar 
sus elementos y finalmente se sintetizan. 

Si este método es aplicado in1decu1d1mente, no permtte 
desarrollar las técnicas b4stcas para tndependhar al alumno 
y capacitarle en el reconocimiento de las partes que com· 
ponen las palabras desconocidas, 

Se ha objetado en contra de este método que los alumnos 
no identifican las palabras, frases u oraciones, por su 
configuracHln, sino por el lugar que ocupan ya· que conocen 
de antemano la manera en que les ser4n presentadas; sin 
embargo, cuando este método es aplicado adecuadamente es 
exelente para desarrollar una aptitud comprensiva. 

2.3. El Método Ecléctico. 

Actualmente la tendencia de la enseñanza de la lecto· 
escritura tema los diversos aspectos positivos de las 
direcciones analfticas y sintéticas, es decir que no siguen 
un método unilateral. 

Por una parte adapta las ventajas que ofrece el método 
sintético (onomatopéyico) como son la progresi6n, selecci6n 
y desarrollo de técnicas de reconocimiento¡ y por otra, toma 
las ventajas del método analftico (global) que desde los 
momentos iniciales, despierta el interés del alumno ins1s· 
tiendo en la comprens16n e interpretaci6n de lo lefdo~ 

Quienes prefieren este método conciben la lecto-es-
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critura como un doble proceso anal ftico sintético, conce
diendo al an4lisis y a la sfntesis la misma importancia. 

Como en los métodos antes mencionados, la adecuada 
aplicación de este método redunda en beneficio del alumno. 
Por el contrario, si este método es aplicado inadecuada
mente, el alumno no obtendr4 incapacidad comprensiva de la 
lecto-escritura, ni selección progresión y reconocimiento de 
elementos que forman la misma. 

2.4. Confusión que se Produce Cuando hay un Cambio de 
Método. 

En lo puntos anteriores se hace una descripción de los 
métodos de Jnseñanza utilizados en lecto-escritura sin tomar 
partido por ninguno. 

En el presente trabajo no se pretende demostrar que 
alguno de ellos sea mejor que los dem4s sino que nuestra 
intención en enseñar la conveniencia de que se unifique el 
criterio, en las escuelas primarias respecto del método que 
se ut i1 izar4 en la enseñanza de la lecto-escritura. 

Cualquiera de los métodos antes mencionados cumple la 
función de capacitar al alumno en la lecto-escritura, el 
problema s~rge cuando a un alumno se la aplican los métodos 
combinados y mal aplicados. En este caso, surge tal confu
sión en los alumnos al término del ciclo escolar, ya que son 
incapaces de leer y escribir. 

En la actualidad el problema se intensifica, porque en 
años pasados las disposiciones gubernamentales exigfan la 
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aplicación del método global, en todas las escuelas de la 

SEr, o en las incorporadas a ella, sin previamente haber 
capacitado en dicho método a los maestros que debfan im
partirlo. 

El resultado de lo anterior fue que cada maestro 
aplicaba del método global lo que mejor le parecfa, y en 
ocasiones después de ensayar con este método volvfan al 
onomatopéyico sin hacer ninguna transición. 

Hoy dfa, dichas disposiciones han sido derogadas, sin 
embargo el problema continúa y dfa a dfa, se vuelve m&s 
dramática la situación, sin contar con el cambio de maestro 
a medio perfodo escolar y otras irregularidades que entorpe
cen el proceso de aprendizaje. • 

Con estos resultados innegables la conveniencia de la 
unificación del método de enseñanza en cada escuela ya sea 
el onomatopéyico o el global o el ecléctico¡ resulta in
negable y sobre todo, sea cual fuere el método, capacitar a 
los maestros en la aplicación del que se escogiese. 

2.5. La Etiquetación. 

Cuando a una persona se le aplica un adjetivo califi
cativo en psicopedagogfa como por ejemplo; "es un nifto 
disléxico, con afasia, con disfunción cerebral, es un niño 
disminuido etc.). A ésto llamamos etiquetaciOn. 

'· 
Es com~n en el medio de las escuelas primarias encon

trar con que los maestros a los niños que no comprenden o 
que no se adaptan al método de enseñanza aplicado por ellos, 
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se le pongan dichos calificativos, sin darse cuenta del 
alcance que este acto puede tener; asf nos encontramos con 
niños que a lo largo de su educaciOn primaria cargan con el 
peso de ser "disléxicos", sin serlo. 

El problema de la etiquetaciOn reside en el poco 
conocimiento que existe de los problemas de aprendizaje y la 
ligereza con que se usan los términos. 

Tenemos que reconocer que si bien es útil didácti
camente contar con una terminologfa para designar cierto 
tipo de problemas, no podemos encasillar a los sujetos en 
éstos y menos si no tenemos la certeza de que el sujeto 
tenga algún tipo de problema. 

Cada sujeto es diferente y lo que no podemos perder de 
vista es que en general un problema similar difiere de niño 
a niño y que podemos confundirnos si no tenemos clara la 
historia de cada niño y la terminologfa. 

·Consideramos que para la etiquetaciOn se erradique, es 
necesario que cada profesor tenga un reporte de la conducta 
escolar de cada niño y en caso de duda, respecto si existe o 
no problema de aprendizaje, se consulte con un experto para 
corregirlo, sin afectar al alumno en su desempeño posterior. 

La etiquetaci6n en sf, es una .forma de prejuicio que 
nada beneficia a quien la usa, ni a quien es encasillado con 
e 11 a. 
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CAPITULO llI 

DISTINCION ENTRE PROBLEMAS DE APRENDIZAJE EN 
LECTO-ESCRITURA Y AQUELLOS QUE SURGEN POR 

APLICA~ DISTINTOS METODOS ~E ENSERANZA 

En el presente capftulo trataremos de establecer la 
diferencia que existe entre un problema de aprendizaje en 
lecto-escritura y aquél que se deriva de la aplicaci6n a 
un mis~o alumno de distintos métodos de enseñanza de lecto
escritura, asf como la confusi6n que en el alumno produce el 
cambio de uno a otro met6do. Expusimos al hablar de la 
etiologf a de los problemas de aprendizaje que pueden obede
cer a causas sociopsicoldgicas o psicofisiol69fc1s. El nffto 
que tiene problemas debido a estas causas, necesita el 
auxilio de profesores adecuados que detecten su problema, lo 
clasifiquen y remitan a la fnstituci6n adecuada para su 
tratamiento. 

El niño sin problema3 de aprendizaje puede presentar 
confusión y un aprovechamiento bajo, col'.'.o el resultado de un 
cambio de método en el aprendizaje de lecto-escritura 
(onomatopéyico/global). En este caso es conveniente alertar 
al profesorado de instrucci6n primaria, indicando la conve
niencia de unificación de métodos, asf como la capacitaci6n 
del personal que imparte la instrucci6n. 

3.1. Instrumentos para la Detecci6n y Diagn6stico en 
los Casos a Estudio. 

Existen diversos puntos de vista respecto al uso de 
pruebas. En forma general se reducen a tres opfnfones: 
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(a) Los que sostienen que las pruebas diagnósticas son 
la clave para una buena enseñanza y por lo tanto, tratan de 
implementar m4s y mejores pruebas en las distintas &reas 
(percepción visual, auditiva, funcionamiento motor, etc.) 

(b) Otros hay que afirman que las pruebas diagnósticas 
son innecesarias, sosteniendo que todos los niños responden 
mejor a los métodos auditivos de enseñanza de lectura, 
independientemente del diagnóstico. 

(c) Fin~lmente, otros profesores sostienen que no es 
indispensable una investigación especffica, ya que si el que 
imparte los conocimientos es un buen maestro llega a hacer 
un diagnóstico general de la clase e individual de cada uno 
de los alumnos, bas4ndose en su experiencia. 

Reiteramos que es necesaria una batería diagnóstica y 
pugnar por unificar los métodos de enseñanza. 

Para examinar a los alumnos que nos reportaron tenfan 
dificultades en el aprendizaje de lecto-escritura, tratando 
de obtener un buen diagnóstico, se siguieron los pasos 
sigui entes: 

l. Entrevista con los padres. 

2. Valoración neurológica simple. 

3. Pruebas de acuerdo con la escala de inteligencia 
Wechsler para niños. 

4. Prueba Gest41tica vi so-motora de Bender. 
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5. Prueba de dibuja una persona de Gooudenough-
lia rr is. 

7. Prueba Pintner Cunningham. 

8. Prueba de Rutgers. 

Una vez obtenidos los resultados de la baterh de 
pruebas antes mencionadas, al no obtener un diagn6stfco que 
indicara a qué obedecfa la confusi6n de los alumnos en el 
aprendizaje de lecto-escrftura, se siguf6 c-0n otras pruebas 
que fueron: 

l. Prueba pedag6gfca. 

2. Prueba de percepc i6n vf su al Frostig. 

3. Entrevista con el maestro. 

4. Entrevista con el alumno. 

5. Guf a b f U e ora de ob servacf6n. 

3.2. Oescrfpci6n de los Instrumentos. 

Ese al a de I ntel i genci a Wechsl er para Niños. 

La escala de inteligencia para niños de Wechsler (WISC) 
tiene 11 sub-tests que se dividen en verbales y de ejecu
ci6n, son lltiles para fines diagn6sticos. Esta prueba puede 
ser aplicada a menores de 5 a 15 aftos de edad. 



43. 

ESCALA VERBAL 

l. lnformaci6n. Mide el caudal de memoria autom6tica 
y el nivel cultural. 

2. Comprensi6n. Se percibe el juicio social del niño 
y la inteligencia pr.1ctica. 

3. Aritmética. Se observa la capacidad auditivo-
verbal, la habilidad para resolver problemas mentales, la 
memoria secuencial auditiva y la capacidad de concentraci6n. 

4. Semejanzas. Se observa la capacidad de abstrac-
ci6n en sus diferentes niveles y la formaci6n de conceptos 
verbales en 3 planos: concreto, funcional y abstracto. 

5. Vocabulario. Se ven los antecedentes en el hogar. 
Esta prueba es diferente a la de comprensión y mide la 
dotación natural. 

6, Retenci6n de Dfgitos. Se ve la memoria secuen-
cial, la relación airtmética auditiva inmediata y la ca
pacidad de atenci6n. 

ESCALA DE EJECUCION 

7 . e om p 1 e ta r figuras . Mide corno vi su a 1 i za e 1 n i ñ o 
los objetos, su razonamiento lógico y capacidad para di
ferenciar entre lo esencial y lo no esencial. 

8. Arreglar historias. Mide la habilidad para pensar 
en forma secuencial y la capacidad de la atenci6n a detalles 
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para prever, anticipar y entender una situ~ciOn social con 
s en t i d o c om t1 n , 

9. Diseño con cubos. Mide el pe ns amiento abstracto 
a nivel de ejecuciOn~ la constancia de la forma, la rehciOn 
en el espacio y capacidad de an.11isis y sfntesfs. 

10. Rompecabezas. Se observa la manipulaciOn de 
objetos, la anticipaciOn y planeaciOn de una tarea. 

11. Claves. Mide la habilidad para pasar de un 
sistema simb61ico a otro, la habilidad para trabajar bajo 
presiOn, el factor velocidad, el factor motriz y la acti
vidad imitativa. 

Test GesUltico Visomotor de Bender. 

El Test GesUltico Visomotor de Bender consiste en 
pedirle al sujeto que copie 9 figuras y en anal izar y 
evaluar a través de las reproducciones como ha estructurado 
el sujeto esos estfmulos. 

Descripción de la prueba. 

Figura A. Un cfrculo unido a un cuadrado por uno de sus 
vértices. 

Figura l. Serie de pares de puntos. 

Figura 2. Serie de pequel\os cfrculos oblicuos com
puesta de 3 unidades, dispuesta de manera que las lfneas 
inclinadas de arriba a la izquierda hacia abajo a la de
recha. 



4 5. 

Figura 3. Progresión de puntos en curva. 

Figura 4. Cuadrado abierto con lfnea en forma de cam
pana en el .ingulo inferior derecho. 

Figura 5. Un cfrculo incompleto con un trazo recto 
inclinado constitufdo por lfneas de puntos. 

Figura 6. Está formado por dos lfneas sinuosas de 
diferente longitud de onda que se cortan oblicuamente. 

Figura 7. Dos figuras de 6 lados que se interceptan en 
la parte superior. 

Figura 8. Figura de 6 lados que contiene una figura 
pequeña de 4 lados. 

Nos sirve para establecer el nivel de maduración 
psicológica en el niño. 

Para calificar el test se atiende a: 

(a) Evaluación cuantitativa - opera por vfa de pun
taje, se coteja el puntaje obtenido y la norma que conduce 
al diagnóstico de normalidad-anormalidad, sin determinar la 
fndole del trastorno, y 

(b) Evaluaci~n cualitativa - opera por vfa de signifi
cados. Esta evaluación se emplea para el nivel de madurez. 

Test de Percepción Visual de Frostig. 
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El Test de Percepc i6n Vi su al de Frostig tiene por 
otiJeto valorar 5 4reas de la percepci6n visual: 

l. Coordi naci6n motora de los ojos: Es prueba de 
coordi naci6n de ojos y manos que consiste en el trazado 
contfnuo de lfneas rectas, curvas o angulares entre los 
lfmites de diversos grosores o de un punto a otro, sin 
lfneas gufas. 

2. Discernimiento de figuras: Esta prueba consiste en 
cambios de la percepci6n de los dibujos, con fondos progre
sivamente más complejos. Se emplean figuras geométricas 
similares. Se emplean cfrculos, rect4ngulos, cuadr4ngulos, 
elipses y paralelogramos. 

4. Pos ici6n en el espacio: Consiste en la di feren-
c iaci6n de trastrueques y rotaciones de figuras que se 
presentan en series se emplean dibujos esquemáticos re
presentativos de objetos comunes. 

5. Relaciones espacial es: Es una prueba que implica 
el an4lisis de patrones y formas sencillas que consisten en 
lfneas de diversos 4ngulos y tamaños que el niño debe 
copiar usando puntos como gufa. 

Las pruebas especfficas se seleccionaron debido a que 
la observaci6n clfnica puso de manifiesto su aplicaci6n en 
los campos de pre-kindergarden, kindergarden y escuela 
primaria. Por ejemplo , de la percepci6n exacta, de· la 

posici6n en el espacio y las relaciones espaciales, depende 
en parte, la capacidad para diferenciar letras similares 
como la b y la d, y para reconocer el orden de las letras en 
las palabras y de las palabras en las frases. 
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Test de Dibujo a una Persona de Goodenough - Harris. 

Este test consiste en pedirle al alumno que dibuje una 
persona completa, la utilizamos para ver las funciones 
perceptuales intregrativas, 1 a imagen corporal y el reper
torio que ha adquirido en su hogar. 

Prueba Pedagógica. 

Esta prueba la elaboramos nosotros. Consta de 5 
subpruebas que son las siguientes: escritura, lectura, 
dictado, ub icaci6n temporal y ubicaci6n espacial. Se 
cal i fic6 con el puntaje bruto. 

Gufa Bit~cora de Observación. 

Esta gufa nos servfa para llevar un registro de las 
actitudes de los niños con respecto de la enseñanza de 
lecto-escritwra; asf mismo, la actitud de la maestra ante 
cada alumno y obtener otros datos que enriquecieran nuestro 
expediente y que no podfamos obtener en otra forma. 

Valoración Neurológica Simple. 

Esta valoraci6n consiste en aplicar al niño estfmulos 
y ver como responde. 

Asf se les hacfa un examen de la vista de cada ojo y de 
ambos, un examen de ofdos, de cada ofdo y de ambos y una 
exploraci6n de los reflejos. 

Adem6s de ver la preferencia de uso de manos y pies 
revisando si existfa algún defecto de manos o pies. 
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Entrevistas. 

Las entrevistas se utilizaron para obtener datos 
acerca del alumno. La entrevista con los padres nos propor
cionó información sobre el niiio en el hogar y considera
ciones sobre el ambiente que lo rodea, asf como conocir.iien
tas de los padres. 

La entrevista con la maestra nos dió datos sobre el 
comportamiento escolar del niño, especfficamente en las 
~reas de lectura y escritura, nos sirvió también para 
conocer a la maestra. 

En la entrevista con los alumnos obtuvimos datos de 
ca1110 percibe el niño, por qué se le dificultaban algunas 
cuestiones de lecto-escritura; en suma, la entrevista nos 
sirvió para enriquecer nuestro reporte y para detectar si 
existfa algún problema que no hubieramos encontrado en las 
prueba s. 

Test de Rutgers. 

Este test consiste en copiar figuras que van aumentando 
en dificultad, consta de 16 items que se califican con la 
siguiente puntuación 0,1 y 2. Nos sirve para ver el grado 
de madurez del sujeto, ver si la edad mental coincide con la 
cronológica y obtener el C. I. 

Test de Detroit - Engel y Pintner Cunningham. 

Estas 2 pruebas son equivalentes, pues las dos sirven 
para evaluar habilidades similares y las aptitudes para el 
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aprendizaje. Las dos pruebas nos sirven para ver si el niño 
sigue las instrucciones orales y s1 las entiende. 

Los reactivos de cada prueba se valoran con un punto y 

el número de aciertos obteni·dos por los alumnos se suman, 
con el total se consulta a la tabla de normas correspon
dientes al grado del al umr.o. Después se hace la interpre
taci6n de las calificaciones. 

Si se califica con: 

10. Se trata de un niño con excelente capacidad para 
el aprendiza je. 

9. La capacidad de aprendizaje es superior sin ser 
excepcional. 

8. Capacidad media superior para el aprendizaje 
escolar. 

7. Capacidad media inferior para el aprendizaje 
escolar. 

6. Capacidad de aprendizaje inferior. 

Tanto escolares como los de niveles aún más bajos 
necesitan una atenci6n individual constante y una enseñanza 
objetiva simplificada. 

3.3. Procedimiento. 

Trabajamos con dos grupos de 2o. grado de primaria. El 
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grupo "A" habla tenido la misma profesora durante el primero 

y segundo grados escolares y siempre se utilizó en el 
aprendizaje de lecto-escritura el método onomatopéyico. El 
grupo "B" durante el primer grado cont6 con una maestra que 
impartla la enseftanza de lecto-escritura, siguiendo el 
método o noma topéyi co y en el segundo grado, con una profe
sora distinta a la del primer grado, que segula para el 
aprendizaje el método global, 

En el grupo "A" la profesora no reporto ninglln caso de 
problemas de aprendizaje en lecto-escritura. 

En el grupo "B" la maestra que impartla la enseñanza en 
el segundo año escolar, informaba que el 80% de sus alumnos 
tenlan diversos problemas en el aprendizaje de lecto-escri
tura, mismos que no podfa identificar. 

En el examen que se hizo del grupo 11 8 11
, para detectar y 

diagnosticar el por qué de los problemas de aprendizaje en 
lecto-escritura, en cada uno de los alumnos se procedió como 
sigue: 

COLECTIVAMENTE 

Pruebas: 

Gooudenough 

Detroit 

Pintner 

Rutgers. 

INDIVIDUALMENTE 

Pruebas: 

Bender 

Valoración neurológica. 

Entrevista con los Padres. 

Después de ap\i~adas estas pruebas se calificaron y 

posteriormente se llevaron a cabo los procedimientos si-
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COLECTIVAMENTE 

Prueba pedagógica 

Gufa Bitácora de 

ob servaci6n. 
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JNOIVIV!DUALMENTE 

Entrevista con los maestros. 

Entrevista con cada alumno. 

Prueba de percepc i6n vi su al de 

Frostig. 

Los resultados obtenidos se calificaron con los re-
sultados que adelante se exponen. 

La aplicación de las pruebas se realizó en varias 
sesiones, ya que se estimó no era conveniente llevarlas a 
cabo el mismo dfa si se deseaba obtener el máximo rendi
miento. De acuerdo con lo anterior, las pruebas se apli
caron básicamente en ocho sesiones en el siguiente orden: 

l. Valoración neurológica simple y entrevista con los 
padres. 

2. Test de Bender. Test de Gooudenough. 

3. Test de Detroit Engel. 

4. Test de Pintner Cunningham. Test de Rutgers. 

5. Prueba pedagógica. 

6. Entreví sta con el alumno. 

7. Entrevista con el maestro . 

..J 
8. Test de Percepción Visual de Frostig. 
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La gufa bitácora de observaciones nos llevó varias 
sesiones. Las sesiones no fueron diarias, se llevaron a 
razón de dos por semana. 

El mismo df a que se aplicaban las pruebas se cal ifi
caban, en tal forma que al terminar de aplicar las pruebas, 
tenfamos también todos los resultados y con todos los datos, 
elaborábamos un reporte de cada alumno y asf llegamos a 
formarnos un criterio acerca de la causa de su bajo ren
dimiento en el aprendizaje de lecto-escritura. 

3.4. Resultados. 

Con los datos obtenidos pudimos darnos cuenta si el 
alumno tenfa fallas en alguna área para canalizarlo debi· 
damente. 

Fue grande nuestra sorpresa al encontrar que los 
alumnos reportados con problemas de aprendizaje únicamente 
tenfan dificultades al resolver la prueba pedagógica y 

coincidieron en los mismos errores. Asf mismo, en la 
entrevista todos estuvieron de acuerdo al responder que les 
gustaba más la forma como les enseñaba la maestra anterior 
porque a 1 a actual no le entendfan. 

A continuación presentamos las gráficas que elaboramos 
por cada alumno, con algunas pruebas de la bateria que se 
apl ic6. Esto se hizo con el a Un de hacer aún mh evidente 
que los alumnos se encontraban confusos por hab~rseles 
cambiado el método de enseñanza de lecto-escritura. 
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CONCLUSIONES 

Una vez que se term1n6 el presente trabajo, las conclu
siones a las que arribamos fueron las siguientes: 

PRIMERA. Hacer las gestiones necesarias ante autori
dades, agrupaciones de particulares y público general sobre 
la necesidad que existe en nuestro pafs de contar con un 
censo sobre los nii'ios que tienen dificultades en el apren
dizaje. Lo anterior, para que se tenga una idea aproximada 
de la magnitud del problema y puedan tomarse medidas perti
nentes para su resolución. 

SEGUNDA. Promover lo necesario ante el Congreso de la 
Uni6n, para que se destine en el presupuesto destinado a la 
Secretarfa de Educaci6n Pública una cantidad suficiente, 
para la preparaci6n de personal capacitado para atender a 
los menores con deficiencias en el aprendizaje. 

TERCERA. Hacer uso de los medios de comunicación, 
pláticas, perfodicos, revistas, radio y televisi6n, para 
hacer el problema de los nii'ios con dificultades en el 
aprendizaje del conocimiento de los padres, dando a éstos 
orientaciones sobre el cuidado y tratamiento para sus meno
res hijos, asf como de la obligaci6n que tienen de ense
i'iarles a expresarse correctamente. 

CUARTA. Promover el establ ecimi en to de equipos inter
d isc il i narios de padres, maestros, psic61ogos, trabajadores 
sociales y pedagogos, para que propongan procedimientos a 
seguir en el tratamiento de menores con dificultades para el 
aprendizaje. 
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QUINTA. Sugerir a los maestros que antes de etiquetar 
a un menor como sujeto con dificultades para el aprendizaje, 
estudien el caso individualmente con las técnicas apropiadas 
y de ser necesario, ocurran al consejo de especialistas. 

SEXTA. Que se unifiquen los métodos de enseft1nz1 de 
lecto-escritura en todas las escuelas del pafs. Lo ante
rior, para evitar qü~ el ca~bio de maestro, el cambio de un 
alumno de una a otra escuela o situaciones similares 1 
éstas, produzcan la apariencia de que el nifto tiene dificul
tades en el aprendizaje de lecto-escritura. 
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A N E X O S 

El reporte que se mencionó contenfa los siguientes 

datos: 

1. Identificación del alumno. 

Apellidos nombre~~~~~~- fecha 

y lugar de nacimiento~~~~~~~~~~~~- su residen
cia actual 

2. Datos familiares. 

Familia. Nombre. Lugar Nac. Edad. Estudios. Profesión. Trabajo 

Padre. 

Madre. 

Hermanos. 

A. 

B • 
c. 

V1ve con 

Vive con 

Causas 

Vive con 

Causas 

Vive con 

sus padres 

uno de sus padres lCu!l? 

otros familiares Grado de Parentesco 

tutor o adoptante Causas 

Condiciones del ambiente en que vive: 

Higiénicos~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Culturales~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Social es 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Otras aclaraciones y notas de interés. 
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3. Escolaridad. 

Calificaciones en su curso anterior, 
Informes especiales. 

4. Puntuación de los Tests. 

Fecha Edad~~~~- Puntuaci6n (Em, Cf) 
Actitud ante las pruebas. 

Pf ntner Cunningham 
Test. Puntu1ci6n Observaciones 
l. 
2. 

3. 
4. 
5. 

6' 
7. 
To ta 1 : 

Test Detroit - Engel · 
Test. Puntuaci6n Observa e iones 
l. 

2' 

3' 
4. 

5' 
6. 

7. 

8. 
9. 

1 o. 
To tal: 
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Tests de Pe re e pe t 6 n Vi su al . 
(Frostig, Bender, Rutgers). 

Coordinación visomotora ~---------------

Fondo y figura ~-------------------~ 
Contancia de la forma 

Posici6n en el espacio-----~----------
Relaciones espaciales------------------

Valoraci6n Neurológica Simple. 
Vis ta: 

Ojo izquierdo-----------------~

Ojo derecho --------~--~-------~ 
Ambos ojos -------------------~ 
Observaciones-------------------

Reflejos: 

Ofd o: 

Pierna izquierda--~--------~-----

Pierna derecha-----------------~ 
Observaciones------------------~ 

Ofdo izquierdo-----------------

Ofdo derecho ------------------~ 
Observaciones 

~------------------

Dirigido al Maestro 
l. DATOS PEDAGOGICOS. Alumno: 

l. Métodos de enseñanza en lectura y escritura ___ _ 

2. Adaptaci6n al colegio-------------~ 

·.·:~· 
~ 
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EXPLORACION DEL NIVEL DE MAllUREZ PARA LECTURA Y ESCRITURA. 
J. Lectura. 
1.1 Velocidad lenta Normal ___ r4p1da 

l. 2 Compresión baja norma 1 --- alta 
l. 3 Tipos de errores que ha podido observar: 

1.4 Actitud frente a la lectura~----------

2. Escritura: 
2 .1 Cal id ad de 1 a escritura: baja __ promedio __ _ 

Alta----
2.2 Caracterfsticas observadas en su escritura: 

A la copia~----------------~ 
Al dictado---------------------
Escritura espontanea ------------~ 

I 11. ESPAflOL. 
1. Ex pres i6n oral: 
1.1 Lenguaje expresivo: 

Habla demasiado r4pido ~----------~ 
Habla demasiado lento~-----------~ 
Habla a velocidad normal 
Tiene dificultades para comenzar a hablar ___ _ 
Tartamudea 

~----------------~ 
Tiene ritmo uniforme al hablar---------
Tono de voz: bajo--·-- promedio __ alto __ _ 
Voz nasal 

1.1.1 Articulación: 
Pronuncia correctamente todos los fonemas---
Omite letras o sflabas al hablar-------~ 
Sustituye letras o sflabas al hablar-----
Agrega letras o sflabas al hablar-------
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Posee todas las combinaciones consonHicas __ _ 
Mejora la articulaci6n en la ralabra repetida 

2. Vocabulario: 
Es suficiente en relaci6n a su edad 
Considera que es poble y limitado-------

U t i1 iza modismos ---------------
Jerga de lenguaje------------~ 

3. Estructuraci6n: 
Organiza adecuadamente su lenguaje 
Omite elementos gramaticales 
Es capaz de hacer descripciones o narraciones __ 
Usted entiende lo que describe o narra-----
Conocimiento de linguistica: bajo promed{o 
___ alto 

EVALUACION MOTORA. 
l. Coordinaci6n motora gruesa: 

Bajo Norma 1 Alto 
Equilibrio 
Ritmo 
Deambulaci6n 
Pié plano 
2. Lateralidad: 
Ojo: Derecho Izquierdo 
Mano: Derecha Izquierda 
Pié: De re ch o Izquierdo 
3. Esquema corporal: 

Conoce partes del cuerpo humano: En s f mismo 
En otra persona En figuras 

4. Coordiac16n motora fina: Recorta Cose 
Ensarta cuentas----- Ilumina respetando 
lfmites Hace trabajos manuales 
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Otras observaciones que usted considere importantes y 

que no figuren en este esquema -------------

PRUEBA PEDAGOGICA 

TEST PUNTOS OBSERVACIONES 

Escritura---------------------

Lectura ----------------------
Dictado -----------------------
Ubicac i6n temporal 
Ubicaci6n espacial 
Total 

TEST DE GOOUDENOUGH 

Puntos E.M. E. e. c. l. 

Entrevista con Alumno: 

l. lQué materia te gusta más? 

2. lPor qué? 

3. lCómo te consideras? 
Aplicado 
Reguar 
Flojo 

Repertorio 

., 
:,' 
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4. lTe gusta tu clase de Espaftol? 

S. LQu@ prefieres? 
Leer en silencio 
Leer en voz alta 
Dictado 
Hacer composiciones 

6. lQué es lo que m&s se te dificulta? 
Leer en silencio 
Leer en voz alta 
Dictado 
Hacer composiciones 

7. lTienes un lugar especial para hacer tu tarea? 

8. LQué te gusta de tu maestra? 

9. Dime tres diversiones que te gusten. 

10. LC6mo te gusta m&s que te enseñen; como lo hacfa 
la maestra anterior o la actual? 

GUIA BITACORA DE OBSERYACION 

Alumno-----------------------~ 
Curso ------ Fecha --------- Horas ___ _ 
Disposici6n 
An~ctodas 

• 
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